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Resumen: El objetivo de esta investigación es discutir una propuesta metodológica para el 
estudio comparativo del gobierno electrónico (e-gov) en países de América Latina. 
Específicamente, se busca analizar una de las dimensiones del e-gov, la prestación de servicios 
a los ciudadanos, que se refiere al papel de los gobiernos tanto en la oferta de servicios públicos 
como en la realización de transacciones con el sector privado. La calidad de los servicios 
ofertados puede ser medida por el lenguaje, facilidad de uso, condiciones para obtención (o 
acceso) al recurso, confianza y utilidad del servicio, entre otros elementos (ARAUJO et al., 
2018; MENSAH et al., 2020). Para ello, se busca construir una metodología para el análisis de 
los servicios públicos ofertados en los sitios web de los ejecutivos federales de los países de 
América Latina. Los datos preliminares apuntan que Brasil, Colombia y Uruguay 
implementaron mecanismos para que los ciudadanos accedan a servicios online. Brasil presenta 
informaciones detalladas sobre el tipo de servicios y, también, informaciones completas sobre 
el tiempo de espera, los documentos necesarios y el costo del servicio online.  
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1. Introducción  

 

El impacto de internet en la política es muy amplio y, no apenas desde el punto de vista 

de los ciudadanos que participan en las diferentes esferas en las sociedades, sino también desde 

la perspectiva de los gobiernos, especialmente en lo que se refiere a sus actividades y servicios 

que ofrecen a la población (NICOLÁS, 2015). En cuanto a la producción intelectual, desde 

mediados de la década de 1990 y principios de los años 2000 se desarrolló un amplio debate 

en la literatura internacional, polarizado entre los denominados "ciberoptimistas" y 

"ciberpesimistas", cada una de estas vertientes evaluaba la amplitud de internet en el 

funcionamiento de los sistemas políticos democráticos (BRAGATTO, 2011; SILVA et al., 

2016). Para los primeros teóricos, la internet abriría el camino a nuevas formas de organización 

social y, sobre todo, tendría la capacidad de permitir un acceso más democrático a la 

información (LEVY, 1995, NEGROPONTE, 1995). En cambio, para la otra vertiente, la 

internet no cambiaría nada e, incluso acentuaría, aún más, la estructura de clases sociales, en 

definitiva, sólo las élites se beneficiarían de la posibilidad de acceder a la herramienta 

(VIRILIO, 2000). A lo largo de esos primeros años, el debate estuvo marcado por términos y 

“pronósticos” más de naturaleza filosófica que, de hecho, por investigaciones empíricas que 

pudieran corroborar las proposiciones sustentadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la 

tendencia ha cambiado con investigaciones más específicas, de hecho, han surgido nuevas 

agendas de investigación centradas en herramientas digitales, como, Facebook, Twitter, 

WhatsAPP y otros:“[…] la pregunta inicial “¿qué puede hacer internet por la democracia?” se 

reemplaza por preguntas sobre cómo los diferentes medios, canales y herramientas digitales 

que componen internet pueden ser utilizados por individuos, organizaciones e instituciones con 

fines políticos o para aumentar los valores democráticos”. (SAMPAIO et al., 2016). 

De esa forma, los primeros estudios se orientaron a discutir el papel que las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC´s)3 desempeñaban en los diversos aspectos de las 

democracias contemporáneas, sea partidos políticos, campañas electorales, gobiernos, 

                                                 
3 Segundo Criado et al., (2002): “[...] Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) podrían 
definirse como un conjunto de herramientas e infraestructuras utilizadas para la recogida, almacenamiento, 
tratamiento, difusión y transmisión de la información. Pueden distinguirse tres tipos: terminales, redes y servicios. 
En los servicios encontramos los contenidos (la información) y para acceder a ellos necesitamos un terminal 
(ordenador, teléfono móvil, televisión digital). Para alcanzar los contenidos desde los terminales son necesarias 
las redes de comunicación (redes troncales: fibra óptica y radioenlaces; redes fijas de acceso: cobre original o 
mejorado – RDSI, ADSL-o sistemas de cableado eléctrico) que se comercializan a través de los servicios de 
comunicaciones (Criado et al., p. 3, 2002). 
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ejecutivos y legislativos, entre otros (BIMBER, DAVIS, 2003; WARD ET AL., 2003; 

BEETHAM, 2006). Entre estos aspectos, se puede destacar, para fines de este trabajo, la 

existencia de un amplio conjunto de estudios sobre gobierno electrónico (e-gov), que presenta 

líneas de análisis y perspectivas a partir de diversas áreas y subáreas del conocimiento, como 

la ciencia política, la administración pública, la comunicación política, entre otros. Para efectos 

de esta propuesta, en términos generales, es importante captar el e-gov, siendo una 

manifestación de la sociedad de la información, así como, en sus inicios, una estrategia de 

modernización, a ser implementada por los Estados. Específicamente, se refiere al uso 

intensivo que las instituciones gubernamentales hacen de las TIC´s, en especial de internet, 

tanto en las relaciones que el Estado mantiene con los ciudadanos, organizaciones no 

gubernamentales, empresas del sector privado, como en las relaciones de los diferentes niveles 

del sector público (SEIFERT, CHUNG, 2009). 

La literatura señala tres dimensiones del e-gov, estas son: prestación de servicios a los 

ciudadanos, expansión de los procesos democráticos y dinamización de los procesos de 

desarrollo de políticas públicas (SANCHEZ, 2003; SNELLEN, 2007; BINDU; SANKAR; 

KUMAR, 2019). Cabe aclarar que existe paralelismo en las dimensiones del gobierno 

electrónico, directamente relacionado con la promoción de los valores democráticos a través 

de las TIC´s (SAMPAIO, 2014). Esto se deriva básicamente de que el uso de internet por parte 

de los gobiernos se refiere a un proceso que, en teoría, apunta a la divulgación de la gestión, la 

transparencia de los actos gubernamentales y, en última instancia, la rendición de cuentas por 

los actos y actividades inherentes a la gestión pública. Al mismo tiempo, se espera que los 

ciudadanos puedan ejercer una ciudadanía más activa con información pública sobre los 

gobiernos.  

Varios autores destacan la importancia de las TIC´s en la gestión pública y en el proceso 

de elaboración de políticas públicas (Criado et al. 2002; Naser, Concha, 2011; Criado, Gil-

Garcia, 2013; Villoria, Alujas, 2013). En teoría, las TIC´s contribuyen a mejorar los servicios 

públicos, la eficiencia de los procesos de gestión pública, la transparencia y la rendición de 

cuentas del gobierno, además de fomentar la participación ciudadana. En cuanto a la rendición 

de cuentas, Prado et al. (2012) señalan que: “[...] la posibilidad técnica de publicación 

electrónica a bajo costo y con amplio alcance coloca a los programas de gobierno electrónico 

en un nivel privilegiado para la promoción de una gobernanza más abierta y transparente” 

(PRADO et al. al., 2012, p. 16). La idea de un gobierno abierto que rinda cuentas de sus 

actividades, además de brindar transparencia a sus acciones, ganó protagonismo con el 

desarrollo del gobierno electrónico. Sin embargo, como afirma Sampaio (2014), el término 
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“gobierno abierto” ya había sido utilizado en la década de 1960 en el Congreso de los Estados 

Unidos de ese año: “[...] En 1955, el Congreso de los Estados Unidos creó un subcomité 

especial sobre información del gobierno, que sería la base de la Ley de Libertad de 

Información, en la década de 1960, y fue un documento de este subcomité que citó por primera 

vez el término “gobierno abierto”, vinculándose al “derecho a saber” .” o “derecho a la 

información” (SAMPAIO, p. 14, 2014). 

En este artículo merece atención, la dimensión referida a los servicios públicos digitales 

ofertados a los ciudadanos. Por lo tanto, se busca construir una propuesta para el análisis de los 

servicios públicos ofertados en los sitios web de los ejecutivos federales de los países de 

América Latina. Para eso, el artículo está dividido en tres secciones, la primera se busca 

contextualizar la discusión sobre servicios públicos digitales en América Latina. La siguiente 

parte presenta una propuesta metodológica para investigar esa dimensión del e-gov en los sitos 

gubernamentales. Y, finalmente, se discuten las consideraciones finales. 

 

1. Los servicios públicos digitales en América Latina 
 
En la publicación “El fin del trámite eterno” (ROSETH et al., 2018) apuntan una 

realidad muy frecuente en América Latina, sobre el proceso de realizar un trámite burocrático:  

 
“[…] en la región los trámites son difíciles. Son lentos, vulnerables a la 
corrupción, y terminan excluyendo a la gente con menos recursos. Muchos de 
ellos todavía se gestionan en persona y en papel. Los ciudadanos pierden 
tiempo entre ventanilla y ventanilla y, en muchos casos, terminan pagando 
sobornos a los funcionarios. Las empresas pierden horas productivas y, con 
ellas, parte de su competitividad. El Estado se enreda en procedimientos 
complejos y manuales, y no logra conectar a las políticas públicas con los 
beneficiarios objetivo. En definitiva, con los trámites difíciles todos pierden”. 
(ROSETH et al., 2018, p. 19). 

 

Los servicios públicos digitales (e-servicios) pueden contribuir para desmitificar la 

realidad apuntada sobre la realización de trámites en la región. Se refieren al uso de las 

herramientas de las TIC´s, especialmente la internet, con el objetivo de prestar un servicio 

público (CUNHA, MIRANDA, 2013; ARAUJO et al., 2018). Un ejemplo es la adopción de 

portales únicos de gobierno, con énfasis en la oferta de servicios públicos, como los portales 

federales del gobierno argentino y brasileño. Además, la oferta de servicios por medio de 

aplicaciones está siendo cada vez más adoptada por los gobiernos. De esa forma, no solo se 

considera la oferta de los servicios por medio de plataformas digitales, sino también por medio 

de celulares (CUNHA, MIRANDA, 2013).  
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La mayoría de los gobiernos de países América Latina construyen agendas digitales con 

metas y objetivos sobre desarrollo del gobierno electrónico. Estas agendas revelan los 

compromisos, que pueden estar materializados en planos, reglamentos, leyes y otros 

documentos institucionales, de los países en contribuir con el avance de la digitalización, tanto 

sea en los propios gobiernos, cuanto para con las empresas y sociedad civil. En investigación 

realizada sobre los avances del gobierno digital en América Latina (NICOLÁS et al., 2021; 

2022), fue verificado que estas agendas posen metas y objetivos que contribuyen de forma 

transversal con la cualificación de los servicios públicos digitales, sea la inversión en 

infraestructura, la alfabetización digital e implementación de banda ancha, así como el fomento 

a la inclusión digital de la sociedad.  

A partir del año 2020 y, a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid19, los países de 

la región ampliaron la oferta de servicios públicos por medio de plataformas digitales y 

dispositivos móviles, en gran medida, también presionados por la necesidad de oferta de 

servicios digitales, debido a las medidas y acciones de distanciamiento social implementadas.  

Según Faria (2020): “Entre febrero y abril, el portal de servicios del Gobierno Federal de Brasil 

registró un aumento del 240% en el número de usuarios. En Chile, las transacciones por internet 

y en los puestos de atención del programa “Chile Atiende” aumentaron, respectivamente, 320% 

y 500%, después que 86% "de los puntos de atención presencial tuvieron que ser cerrados”. 

Sin embargo, la prestación de los servicios es desafiada por las limitaciones de índole 

económica, social y política de los países latinoamericanos. Específicamente, lo referido al 

desarrollo de infraestructura de las redes de acceso y la conectividad de internet. Conforme 

datos de NU.CEPAL (2020), el acceso a internet es bajo, hay una brecha significativa entre 

zona rural y urbana, los jóvenes y adultos mayores son los que tienen menor conectividad. 

Además una proporción considerable de los países no cuenta con una velocidad adecuada de 

descarga: “[…] a junio de 2020, en el 44% de los países de la región no se alcanzaba la 

velocidad de descarga que permite desarrollar varias actividades en línea simultáneamente” 

NU.CEPAL (2020, p. 3). Los países de la región atravesados por desigualdades estructurales 

no consiguen universalizar el acceso digital de la población, además, en un contexto posterior 

a la pandemia del Covid-19 que, inclusive acentuó varios de los efectos de esta desigualdad. 

Para eso, los organismos internacionales (UN.CEPAL, 2020) orientan compromisos de los 

países en pro de un bienestar digital (Cuadro 01): 
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       Cuadro 01 - Modelo de gobernanza digital en el marco de un estado de bienestar digital 

META OBJETIVO 

Promover la igualdad Considerar proceso de transformación digital incluyente, 
promover interacción con el estado por medio de varios 
canales, tomando en cuenta la población que no posee 
conexión adecuada. 

Proteger los derechos 
económicos, sociales y laborales 
de la población 

Garantizar que los sistemas de protección social sean 
provistos mediante TIC´s de forma eficiente, con 
accesibilidad, facilidad de uso y transparencia. 

Protección de datos personales Rechazar la recolección no autorizada y el uso indebido 
o no autorizado de datos personales. 

Difusión de innovación e la 
cadena productiva 

Promover un modelo de gobernanza digital desde una 
perspectiva estratégica productiva que genere un cambio 
estructural mediante la innovación y la difusión 
tecnológicas  en el aparato productivo 
 

Fuente: UN. CEPAL (2020, p. 27).  

 

Para implementar las diversas orientaciones se hace necesario que las agendas digitales 

de los países establezcan metas claras y procesos más amplios de innovación, con políticas 

públicas, que puedan incluir varios sectores, sean privados, universidades, organizaciones no 

gubernamentales y, además, procesos de difusión de políticas públicas regionales y locales. 

También, es de destacar que varios factores inciden en el proceso de implementación de 

políticas públicas digitales, específicamente, con relación a los países de América Latina, 

Gascó (2009) señala que, las iniciativas de gobierno electrónico en los países de la región 

encuentran limitaciones, además de las ya mencionadas anteriormente, hay insuficiente capital 

humano e infraestructura de Tecnología de Información en los gobiernos, ello ocurre por 

condiciones institucionales específicas de las administraciones públicas dependientes de 

reformas del Estado y modernización de la administración pública. 

La literatura académica sobre e-servicios se ha multiplicado en los últimos años 

(BERTOT et al., 2016; JOSHI, ISLAM, 2018; MENSAH et al., 2020; LARSSON, TEIGLAND 

2020), con estudios que focalizan análisis empíricos de experiencias en países europeos y 

asiáticos, además de proponer reflexiones teóricas y empíricas sobre los avances y desafíos 

para las organizaciones públicas al ampliar la oferta de servicios públicos. Por otro lado, la 

literatura académica de la región es relativamente reciente (ARAUJO et al., 2018; 

CRISTÓVAM et al., 2020; GONÇALVES, LUCIANI, 2020) y, en ese sentido, resulta 

relevante contribuir con el desarrollo de estudios comparados e investigaciones empíricas que 

analicen el nivel de desarrollo de los servicios públicos digitales en la región.  
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A seguir es presentada una propuesta de análisis de los servicios públicos digitales en 

portales de ejecutivos nacionales, así como datos de investigación reciente sobre los avances 

de los países de América Latina en la oferta de servicios públicos.  

 

3. Propuesta de análisis de los servicios públicos en América Latina 

 

 La calidad de la oferta de los servicios puede ser medida por el lenguaje, 

facilidad de uso, condiciones para obtención (el acceso) al recurso, confianza y utilidad del 

servicio, resultados encontrados, entre otros elementos (MENSAH et al., 2020). Por otro lado, 

también las mediciones de organismos internacionales sobre el desarrollo de gobierno 

electrónico incluyen varias dimensiones transversales que incrementan la calidad de los 

servicios online (ONU, CEPAL). Uno de los indicadores utilizados para medir ese proceso es 

el E-Government Development Index (EGDI) de las Naciones Unidas (ONU), que incorpora 

tres dimensiones: la adecuación de la infraestructura de telecomunicaciones, la habilidad de los 

recursos humanos para promover y usar las TIC´s, y la disponibilidad de servicios y contenido 

online. El informe del año 2020 (ONU) destacó avances en cuatro países de la región: 

Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica integraron el grupo de los países con alto desarrollo de 

gobierno electrónico: “[...] En todos esos países, el progreso realizado refleja los esfuerzos 

sostenidos para crear e implementar estrategias orientadas a un gobierno electrónico nacional 

con estrategias integrales, la evolución de estructuras legales de apoyo y, además los altos 

niveles de cooperación con actores regionales e internacionales en campos digitales relevantes” 

(ONU, 2020, p.47). 

Por otro lado, Naser e Concha (2011) apuntan modelo desarrollado por la Comisión 

Económica para la América Latina (CEPAL), con el objetivo de evaluar las iniciativas de 

gobierno electrónico en función de su nivel de madurez, apunta 5 etapas de desarrollo: 1) 

Presencia Emergente: el país asume el compromiso de desarrollar el gobierno electrónico, pero 

brinda información básica; 2) Presencia ampliada: crece el número de sitios web 

gubernamentales y la interacción se proporciona a través de medios más sofisticados (búsqueda 

web e interacción por correo electrónico); 3) Presencia Interactiva: existe una importante 

presencia de organismos gubernamentales en la web, y se ofrecen servicios con una interacción 

más avanzada, por ejemplo: llenado y envío de formularios electrónicos; 4) Presencia 

Transaccional: se ofrecen transacciones completas y seguras, tales como: obtención de visa, 
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pasaportes, actas de nacimiento y defunción, pago de tasas, impuestos, multas, etc.; 5) 

Integración Total: implica el acceso instantáneo a los servicios de forma integrada, los usuarios 

no perciben las fronteras entre los diferentes servicios (TORRES, NICOLAS, 2017). Las 

últimas tres etapas, establecen que un país con nivel de madurez del gobierno digital se 

materializa por ofertar servicios públicos digitales en su totalidad. 

En pesquisa reciente (NICOLÁS, et al., 2021; 2022) investigamos sobre el desarrollo 

del gobierno electrónico en varios países de América Latina, una de las dimensiones analizadas 

se refería, justamente, a servicios públicos digitales. El objetivo fue indagar acerca del formato 

de oferta, los servicios disponibles, así como la calidad de la información acerca de los diversos 

trámites que eran realizados. Para ello, conforme el Cuadro 02, siguen las dimensiones: 

 
            Cuadro 02 – Propuesta de análisis de los servicios públicos en América Latina 

 

  Fuente: NICOLÁS, et al., 2021; 2022. 

 Para investigar las dimensiones se realizó el análisis de websites y plataformas creadas 

por los ejecutivos federales de veinte países de América Latina4. Se recurrió a una investigación 

de abordaje cualitativa, específicamente a la técnica de análisis de contenido para el estudio de 

los websites institucionales. Esta técnica propone analizar comunicaciones buscando, por 

medio de procedimientos sistemáticos, la descripción e interpretación de los mensajes a través 

de la creación de indicadores, con el objetivo de inferir las condiciones de emisión de tales 

                                                 
4 Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Cuba.  
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mensajes (BARDIN, 2016). El objetivo fue encontrar tanto similitudes como diferencias en los 

textos y contenidos disponibles en los websites. Las categorías de análisis en la mayoría de las 

variables fue 0: no posee el ítem a ser evaluado; 1: posee el ítem, pero se encuentra incompleto, 

faltan datos, no está actualizado y, 2: el ítem se encuentra en el sitio y, aún de forma completa. 

 El gráfico 01 presenta los totales de las dimensiones, como puede observarse Brasil, 

Colombia y Uruguay fueron los países que mejor se posicionaron con relación al desarrollo de 

mecanismos para que los ciudadanos accedan a servicios online. Brasil presenta informaciones 

detalladas sobre el tipo de servicios y, también, informaciones completas sobre el tiempo de 

espera, los documentos necesarios y el costo del servicio online. Inclusive, se presentan 

estadísticas simples sobre el total de trámites realizados, los costos totales, la relación de 

usuarios y, también los documentos generados en su totalidad. Por otro lado, El Salvador y 

Guatemala no obtuvieron puntuación, la razón es que no poseían a la época oferta de servicios 

públicos digitales.  

 
Gráfico 01 – Servicios públicos digitales en los países de América Latina 

 

  Fuente: NICOLÁS, et al., 2021; 2022. 

  
El caso de Uruguay es muy próximo de Brasil, como se observa en la Figura 01, es 

necesario realizar un registro para tener acceso a los servicios públicos. Las explicaciones sobre 

cada uno de los servicios incluye informaciones sobre los requisitos, costos, lo que se necesita 
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con relación a los documentos a ser presentados, siendo explicaciones simples y directas. A 

diferencia del portal brasileño, no es posible evaluar el servicio. Sin embargo, las informaciones 

son muy similares en lo que se refiere a cada servicio.  

 
Figura 01 – Portal de servicios públicos digitales de Uruguay 

 

Fuente: https://www.gub.uy/  

 

Figura 02– Portal de servicios públicos digitales de Brasil 

 

Fuente: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-regularizacao-de-produtos-de-cannabis  
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 La Figura 02 presenta el detalle de un servicio público digital brasilero, como se 

observa, se presentan informaciones sobre la utilidad, quien puede solicitar, las etapas para 

realización y otras informaciones de interés.  

 

 

Consideraciones finales 

 

Se percibió que los países de la región precisan superar varios desafíos estructurales 

para implementación de servicios públicos digitales. En este trabajo presentamos una breve 

discusión sobre los avances de implementación en los países. Los casos de Brasil, Colombia y 

Uruguay presentan niveles más avanzados de oferta de servicios públicos.  

En el caso de Uruguay, las políticas diseñadas en la última agenda presentan una forma 

diferente de encarar la “brecha”, enfocando en las dimensiones sociales que existen además del 

simple acceso a las TIC´s. Un ejemplo de política multidimensional implementada es el Plan 

“Ibirapitá”, destinado a promover la inclusión digital (con entrega de dispositivos y 

capacitación técnica digital) de jubilados y personas de la “tercera edad” en situación de 

vulnerabilidad económica. También, es posible verificar una nítida incorporación de pautas de 

e-participación en la Agenda y Plan de Gobierno Digital 2016-2020. Ese proceso es 

denominado por Landinelli y Rivoir (2018) como la ecuación de la combinación “TICS + 

gobierno abierto”, caracterizado por mecanismos de consultas públicas online, mayor apertura 

y disponibilidad de datos, observatorios de demandas ciudadanas y presupuestos participativos. 

Por último, se puede destacar como innovación democrática la creación de la agenda en 

“Ciudadanía Digital” 2020, una política con amplia participación de la sociedad y cooperación 

internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO). Entre 

las líneas de acción se destacan la inclusión digital, la cultura democrática, y el capital cultural. 

También, destacase el caso brasileño que viene implementando políticas públicas de 

gobierno electrónico hace más de dos décadas. Una de las pautas de la agenda digital, la 

optimización de la Infraestructura de TIC´s se encuentra en vigencia desde 2021, pues la 

Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) realizó la subasta de la tecnología 5G, que 

busca desarrollar una internet móvil más rápida, económica y segura, con el compromiso de 

ampliar la infraestructura de redes de conexión en ciudades sin acceso. A pesar de estos 

avances, cabe destacar que, según el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la 
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Sociedad de la Información (Cetic.br), conectado al Comité Gestor de Internet de Brasil 

(CGI.br), a pesar de que el acceso a internet haya aumentado y más usuarios hayan buscado 

acceder a los servicios públicos, durante el año 2020, las desigualdades de acceso continuaron 

perpetuándose, ya que las clases altas, con mayor escolaridad y los más jóvenes son los que 

presentan mayor acceso. En última instancia, la principal barrera de acceso se refiere al alto 

valor del precio de la conexión (fija). 

Y, finalmente, se destaca que la gran mayoría de los países analizados se sitúan en un 

nivel medio a bajo de incorporación de servicios públicos digitales. Como es mencionado, 

varios factores inciden en el proceso de implementación, el nivel de desarrollo de las TIC´s, la 

disponibilidad de recursos humanos y financieros, así como la infraestructura. Además, cabe 

destacar que otras dimensiones influencian cualquier proceso de implementación de políticas 

públicas que, precisamente, se relacionan a las capacidades estatales, tal como la dotación de 

servidores con conocimientos técnicos perfeccionados y la capacidad de gestión.  

Por último, otro aspecto relevante se refiere a la interrupción de proyectos y programas 

por parte de los gobiernos, resultado de cambios de los ocupantes de los cargos ejecutivos. De 

esa forma, como agenda futura de investigación podría ser interesante indagar sobre esos 

aspectos en los países de América Latina.  
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