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Métodos cuantitativos para estudiar a las élites: 
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 Quantitative Methods for Studying Elites: Practical Applications, Biases and 
Potential

Bastián González-Bustamante2

University of Oxford, Oxford, Reino Unido
Universidad de Santiago de Chile (USACH), Santiago de Chile, Chile

RESUMEN Este trabajo metodológico discute aplicaciones prácticas, ventajas 
y desventajas del análisis histórico de eventos o de supervivencia en compara-
ción con estrategias econométricas clásicas en ciencias sociales como las re-
gresiones logísticas binarias. En consecuencia, se analiza cuándo el enfoque 
de supervivencia es conveniente en comparación con modelos logísticos y los 
riesgos de trabajar con datos observacionales y estimaciones potencialmen-

__________________________
1. Versiones preliminares de los modelos observacionales no-paramétricos y algunas versiones pa-
ramétricas desestimadas fueron presentadas en el Simposio Internacional “Ministros e ministérios: 
tecnocracia e política” organizado por el Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil de la 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba 2018. Una versión preliminar de este trabajo también 
fue presentada en el XI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, virtual 2022. Agradezco a 
Adriano Codato, Renato Perissinoto, Carla Cisternas y Mariana Rangel por sus valiosos comenta-
rios. Mis agradecimientos también para el proyecto ANID/FONDECYT/1100877 y para Alfredo 
Joignant por otorgarme acceso a la Encuesta de Élites en Chile (1990-2010).
2. Investigador Doctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y 
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investigaciones y trabajo docente se enfocan en la estabilidad de los regímenes de gobierno, gabi-
netes, élites políticas, servicio civil y gestión de crisis. Ha publicado en The International Journal of 
Press/Politics, World Development, Government and Opposition, The British Journal of Politics and 
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te sesgadas. Para responder ambas preguntas se realizan dos demostraciones 
econométricas con técnicas de propensión y emparejamiento para analizar el 
efecto de la trayectoria y vínculos empresariales en el acceso y permanencia en 
posiciones políticas relevantes. Para esto se utiliza la Encuesta de Élites en Chi-
le (1990-2010) y un conjunto de datos de ministros que desempeñaron su cargo 
entre 1990 y 2014. Los hallazgos evidencian que la trayectoria empresarial no 
tiene impacto significativo en el acceso a posiciones relevantes, sin embargo, si 
está asociada con un menor riesgo de ser removido del gabinete. Las demos-
traciones econométricas muestran que el análisis de supervivencia es útil para 
fenómenos que implican intervalos de tiempo, mientras que las regresiones 
logísticas resultan pertinentes para estudiar el acceso a posiciones siempre que 
el muestreo sea adecuado. También se evidencian diferencias significativas en-
tre modelos sin ajustes o placebos y modelos con mejores especificaciones o 
estimados después de la aplicación del algoritmo de emparejamiento.

PALABRAS CLAVE Élites políticas; élites económicas; análisis de supervivencia; 
emparejamiento; Chile.

ABSTRACT This methodological paper discusses the practical applications, ad-
van¬tages and disadvantages of historical event or survival analysis, compared 
to clas¬sic econometric strategies in social sciences such as binary logistic 
regressions. Accordingly, it analyses when the survival approach is preferable 
to lo¬gistic models, and the risks of working with observational data and po-
tentially biased estimates. To answer these two questions, we carried out two 
econometric demonstrations using propensity score matching techniques, in 
order to analyse the effect of entrepreneurial background and ties on access 
to and tenure in important political positions. The data were obtained from 
the Chilean Elite Survey (1990¬-2010) and a data set of ministers who held 
office between 1990 and 2014. The findings show that business background 
had no significant impact on access to important positions; however, it is asso-
ciated with a lower risk of being removed from the cabinet. The econometric 
demonstrations show that survival analysis is helpful for phenomena involving 
time intervals, while logistic regressions are appropriate for studying access to 
positions (as long as the sampling is adequate). Significant differences are also 
evident between unfitted models, or placebos, and models with better specifi-
cations or fitted after applying the matching algorithm.

KEYWORDS Political elites; economic elites; survival analysis; matching; Chile.
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1. Introducción

Las élites son un objeto de estudio recurrente para diferentes disciplinas, sin embar-
go, si bien se estudian sistemáticamente hace más de un siglo, es posible observar una 
heterogeneidad metodológica excesiva e incluso, en ciertos puntos, cierta carencia de 
cohesión y coherencia. En efecto, la ausencia de métodos sofisticados para estudiar 
a las élites no es una preocupación reciente. En la década de 1980 ya resultaba posi-
ble apreciar la ausencia de conceptos claros, la existencia de límites teóricos difusos, 
supuestos normativos extendidos y cierta dificultad para proponer hipótesis verifica-
bles3.

En este sentido, pueden existir diferentes desaf íos metodológicos asociados, por 
ejemplo, con la estrategia de identificación posicional de las élites4 o la estrategia 
de identificación causal en el contexto de estudios cuantitativos5. Por otro lado, los 
métodos para estudiar a las élites se pueden clasificar con base en el efecto que las 
instituciones tienen sobre su comportamiento, los resultados derivados de este y las 
interacciones entre distintos grupos elitarios6. Aunque estas categorías no necesaria-
mente están vinculadas con estrategias empíricas específicas, como indica Semeno-
va7, en el caso del efecto de la arquitectura institucional sobre el comportamiento de 
las élites es posible identificar ciertas aproximaciones cuantitativas frecuentes. Una 
de ellas es el análisis histórico de eventos o de supervivencia. Este enfoque ha sido uti-
lizado para evaluar trayectorias y permanencia en posiciones políticas pues permite 
considerar el tiempo en el modelamiento8.

En este sentido, este trabajo discute aplicaciones prácticas, ventajas y desventajas 
del enfoque de supervivencia en comparación con estrategias econométricas clásicas 
que suelen aplicarse en ciencias sociales como los modelos lineales generalizados o 
regresiones logísticas con máxima verosimilitud. En consecuencia, las dos preguntas 
__________________________
3. SEMENOVA (2018); véase también MOYSER y WAGSTAFFFE (1987). Para un panorama re-
ciente de la investigación sobre élites políticas en América Latina recomendamos la revisión bi-
bliométrica de CODATO et al. (2021). En su investigación muestran un aumento significativo en 
los artículos publicados en Scopus, en particular desde 2010. Otro punto interesante, es la estruc-
turación y división de la producción científica en torno a perspectivas influenciadas por la ciencia 
política y la sociología de las élites francesa. Esta división epistemológica se ha advertido en varios 
de los trabajos citados en este artículo y se discute teóricamente de forma crítica en GONZÁLEZ-
BUSTAMANTE (2022a).
4. PUTNAM (1976); véase también HOFFMANN-LANGE (2018).
5. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a); véase también el apartado de GONZÁLEZ-BUSTA-
MANTE en OLIVARES et al. (2020).
6. DOWDING (2016); SEMENOVA (2018).
7. SEMENOVA (2018).
8. CAMERLO y PÉREZ-LIÑÁN (2015); GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022a); JÄCKLE y KERBY 
(2018); KERBY (2015); MARTÍNEZ-GALLARDO (2014).
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que guían este trabajo son: ¿Cuándo la aplicación del análisis de supervivencia es 
conveniente en comparación con otras estrategias econométricas clásicas como los 
modelos logísticos? Y, ¿cuáles son los riesgos de trabajar con muestras con datos ob-
servacionales y estimaciones potencialmente sesgadas?

Con el fin de responder ambas preguntas se prueba el efecto de la trayectoria 
empresarial en el acceso y permanencia en posiciones relevantes en la élite política 
chilena. Para esto se abordan algunos problemas conceptuales con potenciales impli-
cancias metodológicas en términos de identificación posicional y casual, en línea con 
varios trabajos nuestros previamente publicados. Posteriormente, se ofrece informa-
ción de los datos utilizados y de las demostraciones econométricas. Los conjuntos 
de datos que se utilizan corresponden a dos bases de élites chilenas: la Encuesta de 
Élites en Chile (1990-2010), actualizada por Joignant y González-Bustamante9, y el 
conjunto de datos de González-Bustamante y Olivares10. Luego, se explica de forma 
separada la aplicación de cada técnica y se discuten sus potencialidades, posibles ses-
gos e innovaciones.

2. Estrategias de identificación e inferencia causal para acceso y permanencia en 
la élite

En este trabajo se realizan distintas demostraciones econométricas para medir el 
efecto de la trayectoria empresarial en el acceso y permanencia en posiciones rele-
vantes de la élite política chilena. Los vínculos empresariales tienen una relevancia 
teórica ya que, tal como el capital político, poseen un componente dinámico que se 
vincula al cursus honorum de un individuo11. Precisamente este componente dinámi-
co se vincula a la trayectoria y circulación entre campos como sería, por ejemplo, un 
movimiento desde el mundo político al empresarial. Por una parte, esto implica una 
reconversión de ciertas especies de capital asociadas con trasfondos individuales, lo 
que podría dar lugar a un movimiento o intersección entre las esferas gubernamen-
tal y económica12. Este movimiento en particular se relaciona con el fenómeno de la 
circulación pública-privada, el cual potencialmente puede afectar las preferencias y 
decisiones de un individuo mientras ejerce un cargo público13. 

Esta intersección o circulación podría implicar que, de forma consciente o incons-
ciente, las decisiones de los individuos se vean afectadas por sus procesos de sociali-
zación. Por tanto, ellos podrían enviar señales condicionales que, eventualmente, les 
podrían permitir un movimiento entre campos. Esto genera un problema de agencia 
__________________________
9. JOIGNANT y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014).
10. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2022).
11. ALCÁNTARA (2013).
12. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y LUCI (2021).
13. MAILLET et al. (2016, 2019).
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ya que el agente, es decir, el individuo que alcanzó una posición política de privilegio 
podría obedecer a un principal en la sombra condicionado por lo indicado anterior-
mente14. 

Un ejemplo sería un individuo que alcanza una posición de confianza política en el 
gabinete de un presidente y, por tanto, sus decisiones podrían afectar a una industria 
con la cual tiene vínculos económicos, profesionales, o ambos. Es relevante consi-
derar que este fenómeno funciona retrospectivamente, pero también puede operar 
prospectivamente como lo sugiere el concepto de soborno retardado de Schneider: 
pueden existir beneficios y recompensas futuras en el sector privado dependiendo 
de las decisiones que tome el actor mientras ocupa el cargo público15. A partir de 
este ejemplo es posible ilustrar tres desaf íos teórico-metodológicos al momento de 
estudiar el fenómeno: estrategias de identificación, conceptualización y medición de 
la variable dependiente y estrategias de inferencia causal.

Primero, la estrategia de identificación de la élite constituye un desaf ío teórico con 
implicancias metodológicas relevantes. ¿Quiénes exactamente pueden ser conside-
rados como parte de una élite? ¿Cómo es posible identificarlos? Estas preguntas, en 
efecto, implican una conceptualización que tiene un impacto directo en el trabajo de 
campo de una investigación pues afectan el procedimiento de muestreo para la apli-
cación de un cuestionario en el marco de una encuesta o entrevistas. En este sentido, 
una conceptualización extendida es la distinción clásica de Putnam que da cuenta de 
tres tipos de análisis como parte de estrategias de identificación: posicional, repu-
tacional y decisional16. El análisis posicional es el más común y directo pues se basa 
en las posiciones formales de los individuos, resulta muy adecuado para posiciones 
relevantes de alta visibilidad. El análisis reputacional y decisional, por otro lado, son 
más complejos de implementar pues se enfocan en las conexiones de los individuos y 
su rol en procesos de toma decisión, lo cual es más dif ícil de medir en un proceso de 
levantamiento de información y trabajo de campo.

El segundo desaf ío implica determinar qué es exactamente lo que se quiere estu-
diar y medir. No es lo mismo evaluar el acceso a una posición específica, es decir, un 
nombramiento de confianza o el triunfo en una elección, que evaluar la permanencia 
en la élite o la circulación entre campos. Putnam describía el acceso a las posiciones 
de privilegio asociado con el concepto de reclutamiento, el cual implica una selección 
de ciudadanos motivados y socialmente favorecidos, entre varios millones, para ocu-
par posiciones relevantes17. Para Bourdieu, por otra parte, tanto la especialización de 
__________________________
14. ADOLPH (2013); MAILLET et al. (2016).
15. SCHNEIDER (1993, 2001).
16. PUTNAM (1976); véase también CODATO (2015); GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a); 
HOFFMANN-LANGE (2018).
17. PUTNAM (1976).
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los agentes como el reclutamiento político y social se comprenden desde la especifi-
cidad de un campo y las relaciones existentes en este18. En este contexto, la teoría de 
campos y capitales se ha enfocado en describir y comprender las configuraciones de 
recursos, atributos y capitales que favorecen este acceso y, en consecuencia, el inicio 
y desarrollo de carreras políticas19. La permanencia, por otro, es un fenómeno ligado 
a la profesionalización de la política y que tensiona la circulación y renovación de los 
elencos elitarios20. 

Estos fenómenos requieren de información específica diferente para ser estudia-
dos, por tanto, algunas técnicas cuantitativas pueden ser más pertinentes que otras. 
Por ejemplo, evaluar el efecto de la trayectoria empresarial D de i-th individuos en el 
acceso a posiciones de poder Yj se puede realizar con modelos logísticos simples, sin 
embargo, es necesario contar con varianza en la variable dependiente, es decir, indivi-
duos que accedieron a la posición y otros que no21. Esta varianza facilita el contraste 
en las estimaciones econométricas. No contar con esta información puede ser una 
falencia de diseño que conduzca a estimaciones sesgadas. Estudiar la permanencia 
de individuos con análisis de supervivencia, por otro lado, implica evaluar el riesgo y 
su acumulación en el tiempo  con una función de supervivencia S(t) considerando un 
evento de interés: la salida del cargo. En consecuencia, no es adecuado utilizar mo-
delos lineales ni tampoco es pertinente el análisis de supervivencia si la posición que 
se estudia tiene un mandato fijo. Tiene sentido estudiar la supervivencia de primeros 
ministros, pero no de presidentes con mandatos constitucionales determinados22. En 
estricto rigor tampoco sería la mejor elección metodológica para estudiar posiciones 
que implican un período fijo en el cargo como gobernadores, alcaldes, diputados, 
entre otras similares. 

Esto se vincula con el tercer desaf ío eminentemente metodológico y que tiene 
relación con el diseño de estrategias econométricas y de inferencia causal robustas. 
Este es un desaf ío transversal independiente de la estrategia empírica cuantitativa 

__________________________
18. BOURDIEU (1986).
19. Para teorizaciones al respecto se recomienda revisar JOIGNANT (2011, 2012); JOIGNANT et 
al. (2015).
20. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2013).
21. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a).
22. Esta idea está asociada al supuesto de que aquellos mandatos se respetan, lo cual no necesaria-
mente ocurre en regiones como América Latina. En efecto, en ciencia política existe una visión tra-
dicional sobre la supuesta inestabilidad estructural del presidencialismo que puede desencadenar 
que el Congreso bloquee al poder ejecutivo o diversas crisis políticas. Véase CHEIBUB et al. (2004); 
LINZ (1994); MARTÍNEZ-GALLARDO (2012). Por otro lado, literatura reciente ha enfatizado en 
la idea de que la inestabilidad está asociada más bien al sistema de partidos y a la ausencia de incen-
tivos para formar coaliciones. Véase, por ejemplo, ALEMÁN y CALVO (2010); AMORIM NETO 
(2006); MARTÍNEZ-GALLARDO (2012).
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que se emplee. Problemas de diseño en estas estrategias pueden conducir, tal como se 
aborda detalladamente por González-Bustamante23, a la obtención de estimaciones 
sesgadas y, en consecuencia, conclusiones erróneas. Por ejemplo, si se utilizan datos 
de encuestas con una muestra construida con una estrategia de análisis de identifi-
cación posicional es necesario que la tasa de respuesta sea elevada para reducir los 
sesgos del muestreo. 

Aún con una tasa de respuesta elevada o si la información se obtiene de registros 
públicos sobre el universo completo de nombramientos de confianza, como sería el 
caso de los gabinetes u otros nombramientos del poder ejecutivo, surge un problema 
metodológico con los nombramientos que no ocurrieron, es decir, individuos que 
fueron considerados para la posición, pero finalmente no fueron nombrados. Si se 
tuviesen aquellos casos, cualquier estimación sería más confiable, sin embargo, la re-
colección de aquella información es prácticamente imposible en términos logísticos y 
si se pudiese realizar tendría elevados niveles de deseabilidad social. 

Por el contrario, puede ser más ventajoso trabajar con posiciones que se obtienen 
a través de elecciones populares como las del Congreso ya que, como no son nombra-
mientos discrecionales basados en confianza política, es posible recolectar informa-
ción confiable de aquellos individuos que compitieron por la posición y perdieron la 
elección. En este sentido, si bien las encuestas permiten recolectar información sobre 
percepciones y atributos que no constan en registros públicos, bajas tasas de respues-
ta pueden comprometer seriamente una estrategia empírica cuantitativa, por tanto, 
es recomendable trabajar con datos públicos sobre universos totales de individuos 
con base en una estrategia de análisis posicional24.

Sin embargo, aunque se trabaje con universos totales de individuos aún existe la 
desventaja de trabajar con datos observacionales. En este punto resulta necesario de-
linear una estrategia de inferencia causal para asegurar la obtención de estimaciones 
robustas y extraer conclusiones adecuadas desde los análisis realizados. El resultado 
del proceso de inferencia puede ser comprendido como la diferencia entre la varia-
ble dependiente positiva y negativa de un caso i-th, en el caso de que la variable sea 
binaria25. 

Para el ejemplo del acceso a posiciones en el gabinete esta diferencia de un indi-
viduo i-th sería . Esto precisamente evidencia el problema funda-
mental de la inferencia causal relacionado con la imposibilidad de observación de 
__________________________
23. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a).
24. Además de los problemas con las tasas de respuesta, pueden existir limitaciones por deseabili-
dad social. Por ejemplo, la declaración de trayectorias de individuos que ocultan información sobre 
sus carreras políticas y profesionales con el fin de evitar dejar en evidencia posibles conflictos de 
interés o la existencia de puerta giratoria. Véase GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a); MAILLET 
et al. (2019).
25. ANGRIST y PISCHKE (2015); IMAI (2017).
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contrafactuales26. Esto se puede explicar como la imposibilidad de tener resultados 
para distintas distribuciones de la variable dependiente para un mismo caso i-th, o 
para casos con características similares27. Si, por ejemplo, la trayectoria empresarial 
Di tuviese un efecto sobre algunas de las posiciones Yj[i], para estimar con precisión la 
existencia e intensidad del efecto es necesario considerar los dos potenciales resulta-
dos que reflejan el acceso o no a la posición, es decir, Yj[i]1 e Yj[i]0. 

Sin embargo, la carrera política de un individuo es un fenómeno complejo en el 
cual inciden diversas variables, no solo la trayectoria empresarial. El capital político, 
social y cultural del individuo, sus nexos familiares y capital simbólico son variables 
que podrían, dependiendo de la perspectiva teórica, afectar el acceso de un individuo 
a posiciones de privilegio28. Esto implica que es muy complejo obtener conjuntos de 
datos donde las variables de interés se distribuyan de forma balanceada con casos con 
diferentes distribuciones de la variable dependiente29. El interés de contar con datos 
distribuidos de esta forma radica en que cuando la variable que genera un efecto 
de interés se asigna aleatoriamente es posible eliminar el sesgo, sin embargo, dicha 
asignación aleatoria es dif ícil de obtener con datos observacionales pues implica que 
la expectativa condicional de la variable, en este caso la trayectoria empresarial, es 
equivalente en la presencia y ausencia de la variable independiente E[Yj[i] | Di = 1] = 
E[Yj[i] | Di = 0]. 

Lo anterior resulta esencial y representa un desaf ío metodológico en este tipo 
de estudios pues empíricamente la mayoría de las características personales y ca-
pitales individuales vinculados con ventajas sociales suelen presentar distribuciones 
altamente concentradas asociadas con los fenómenos de interés. En efecto, conceptos 
como recursos y capitales tienden a vincularse −y confundirse− con competencias y 
capacidades, por tanto, están asociados a desigualdades ya que capitales heredados 
se naturalizan como atributos y capacidades individuales30. Por ejemplo, individuos 
con credenciales académicas relevantes o un elevado capital social suelen ser exi-
tosos en distintos campos y probablemente quienes no son exitosos poseen menor 
capital cultural y social comparativamente, por tanto, si no hay una equivalencia en 
la expectativa condicional de estas variables probablemente se obtendrá que el nivel 
educacional es significativo y aumenta las probabilidades de alcanzar posiciones de 

__________________________
26. IMAI (2017); véase también GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a).
27. En un diseño experimental esto es relativamente equivalente a tener un grupo de tratamiento y 
otro de control con placebo. Esta situación permite observar el efecto del tratamiento comparando 
individuos de características similares que recibieron el tratamiento con otros que se les administró 
un placebo.
28. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014); JOIGNANT (2011, 2012, 2014).
29. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a).
30. ALCÁNTARA (2013); GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y LUCI (2021); JOIGNANT (2011).
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prestigio pues los datos analizados contienen muy pocos individuos con credenciales 
académicas relevantes que no alcanzan aquellas posiciones. 

En resumen, la improbabilidad empírica de contar con datos balanceados comple-
jiza la asignación aleatoria que permite eliminar el sesgo. Una solución a este proble-
ma es utilizar análisis con puntaje de propensión (propensity score analysis) y técnicas 
de emparejamiento (matching). Estás técnicas permiten corregir el sesgo en los datos 
observacionales estimando contrafactuales calculando la probabilidad de las obser-
vaciones en función de la distribución de las covariables observadas31. Metodológi-
camente esto implica realizar una regresión de la variable de interés, Di por ejemplo, 
sobre un vector de potenciales covariables o confounders con el fin de bloquear el 
camino de retorno (backdoor path) desde la variable Di a la dependiente Yj y estimar 
el puntaje de propensión para luego emparejar los datos32. Sin embargo, una correcta 
selección de confounders necesita de un proceso de teorización sobre las relaciones 
causales subyacentes para la inclusión de variables que preferentemente afecten a la 
independiente principal y a la dependiente.

3. Método

3.1. Demostraciones econométricas y datos utilizados

En las demostraciones econométricas de este trabajo se utilizan dos conjuntos de da-
tos. El primero es la Encuesta de Élites en Chile (1990-2010), actualizada por Joignant 
y González-Bustamante33, para evaluar el efecto de la trayectoria empresarial de los 
individuos i-th en su acceso a posiciones políticas relevantes Yj[i], en este caso al gabi-
nete (j = 1), Senado (j = 2) y Cámara de Diputados (j = 3). Esta encuesta fue elaborada 
con un muestreo no probabilístico y una estrategia de análisis posicional consideran-
do los cargos más relevantes del poder ejecutivo y legislativo en Chile, incluyendo 
algunas posiciones en las mesas nacionales de partidos políticos tradicionales alta-
mente institucionalizados del sistema de partidos chileno y posiciones en organismos 
constitucionalmente autónomos34. Estos datos se han utilizado en trabajos publicados 

__________________________
31. ROSENBAUM y RUBIN (1983); véase también LI (2013).
32. JOFFE y ROSENBAUM (1999); LI (2013).
33. JOIGNANT y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014).
34. Primero se identificaron a individuos que ocuparon durante al menos un semestre algún cargo 
relevante en estos espacios de poder. Entre estos cargos se encuentran la presidencia, el gabinete, 
Congreso, entre otros. Este conjunto de individuos alcanzó un total de 1.465 casos para el período 
entre 1990 y 2010. Luego, considerando las posiciones más relevantes, se construyó una muestra no 
probabilística de 590 casos que se denominó núcleo elitario. Se logró entrevistar a 386 individuos 
de este núcleo, véase JOIGNANT y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014). Para más detalles sobre 
el procedimiento de muestreo véase GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020a); GONZÁLEZ-BUSTA-
MANTE y GARRIDO-VERGARA (2018) o los anexos de MAILLET et al. (2016).
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por Joignant et al., Delamaza, González-Bustamante, Cuevas, Garrido-Vergara, entre 
otros35.

La tasa de respuesta de esta encuesta corresponde a un 65,4% que sube a un 68,3% 
si se excluyen a los individuos fallecidos al comienzo del trabajo de campo36. Utilizar 
esta encuesta en el caso del gabinete es aceptable ya que se trata de 108 individuos 
que corresponden al 60% de los ministros del período. Sin embargo, para estudiar 
las posiciones del Congreso es más problemático debido al muestreo realizado y las 
tasas de respuesta. En efecto, el número de casos es bajo para posiciones como sena-
dor (n=26) y diputado (n=123). Si se consideran los datos de González-Bustamante y 
Cisternas37, sobre trayectorias e incumbencia en la Cámara de Diputados, la cantidad 
de individuos en la encuesta solo equivalente al 42,6% de quienes ejercieron el cargo 
durante el período.

Con esta encuesta se elabora un conjunto de datos anonimizado con una cantidad 
de variables limitada. El código de limpieza y de replicación de las demostraciones 
econométricas está disponible en un repositorio controlado con autentificación de 
dos pasos con respaldados de seguridad en un hub encriptado con cifrado de 256-bits 
de University of Oxford38.

Por otra parte, se utiliza la base de datos de ministros en Chile de González-Bus-
tamante y Olivares39

 para evaluar el efecto de la trayectoria y vínculos empresariales 
de los individuos i-th en su permanencia o supervivencia en el gabinete. Estos datos 
han sido utilizados en trabajos por González-Bustamante, González-Bustamante y 
Olivares y Orchard y González-Bustamante40. Este conjunto de datos contiene diver-
sas variables homologables a la encuesta anterior pero también cuenta con la fecha 
en que cada ministro asume y deja su cargo, información clave para ajustar modelos 
de supervivencia.

Para controlar el problema de trabajar con datos observacionales y la asignación 
no aleatoria en ambos conjuntos de datos se emplea propensity score y emparejamien-
to para corregir el sesgo.

__________________________
35. CUEVAS (2015); DELAMAZA (2013); GARRIDO-VERGARA (2019, 2020a, 2020b); GON-
ZÁLEZ-BUSTAMANTE (2013); GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y GARRIDO-VERGARA (2018); 
JOIGNANT et al. (2015).
36. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y GARRIDO-VERGARA (2018).
37. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y CISTERNAS (2016).
38. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022b).
39. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2022).
40. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2020b, 2022a); GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES 
(2016, 2018); ORCHARD y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022). Para un estudio que abarca un 
período de tiempo más extenso y en perspectiva comparada con el caso uruguayo véase OLIVARES 
(2022).
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3.2. Evaluando acceso con regresiones logísticas y técnicas de emparejamiento

La estimación econométrica y la estrategia de inferencia causal se divide en tres eta-
pas con el objetivo de estimar el efecto de las trayectorias y vínculos empresariales 
D en el acceso a las posiciones en el gabinete, Senado y Cámara de Diputado de i-th 
individuos. Primero, se trabaja con modelos logísticos con todas las observaciones de 
la muestra (N = 386). Esto conceptualmente implica medir el acceso Yj[i], por ejemplo, 
de ministros Y1[i] en comparación con individuos que en estricto rigor se desenvol-
vieron en el poder legislativo Y2[i] e Y3[i] y viceversa. En consecuencia, se ajusta una 
regresión de Y1[i], Y2[i] e Y3[i] sobre Di incorporando una serie de controles que la litera-
tura identifica como atributos que podrían afectar la carrera política: (a) sexo; (b) un 
conjunto de dummies para capital político (Xk) que reflejan si i-th fue dirigente a nivel 
local, regional o nacional; (c) una variable continua para el nivel educacional (X1)

41; 
(d) una variable binaria para escuela secundaria privada (X2); y (e) una variable bina-
ria de capital político familiar (X3), la cual toma valor positivo si el padre o la madre 
ejercieron posiciones políticas relevantes (i.e., miembro del gabinete o del Congreso). 
La ecuación es la siguiente:

Esta estimación es metodológicamente imprecisa por problemas de contraste y 
comparación de casos diferentes, por tanto, en la segunda etapa se mejora la especi-
ficación de la estimación econométrica ajustando los modelos en submuestras para 
el poder ejecutivo (n = 228) y legislativo (n = 155) de forma separada considerando 
que son tipos de carreras diferenciadas, lo que implica procesos de socialización e in-
centivos diferentes42. En el caso del poder legislativo, para que exista una distribución 
adecuada en la varianza de la variable dependiente y contraste, solo se prueba el ac-
ceso al Senado Y2 y se incorpora la militancia en L partidos políticos como efecto fijo:

__________________________
41. Esta variable tiene las siguientes categorías de forma ordenada: secundaria, técnica completa, 
universitaria o técnica sin título, universitaria completa, estudios de postgrado, magíster, candidato 
a doctor, doctor. 
42. La submuestra del poder ejecutivo (n = 228) se compone por ministros, subsecretarios, inten-
dentes, superintendentes, directores de empresas públicas, jefes de gabinete y de división. También 
se incorporan presidentes del Banco Central, aunque es un organismo constitucionalmente autóno-
mo. La muestra del poder legislativo (n = 155), por otro lado, se compone por senadores, diputados 
y, adicionalmente, miembros de las mesas directivas de partidos políticos.
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Por último, en la tercera etapa, se estima propensity score y se empareja el conjun-
to de datos para estimar adecuadamente el efecto de la trayectoria empresarial en el 
acceso a las posiciones Y1 e Y2. El ajuste de propensity score se realiza con un mode-
lo probit de la trayectoria empresarial Di sobre los controles previamente utilizados 
como potenciales confounders43

 y los efectos fijos por partido:

La evaluación del balance de las covariables en la Figura 1 muestra que el nivel 
educacional está particularmente desbalanceado junto con algunas dummies de ca-
pital político y los efectos fijos de partidos. Se utiliza el algoritmo full matching que 
evita el descarte de observaciones durante el emparejamiento y se mantiene el nivel 
educacional como control en el modelo final ya que no se logra balancear44. Por tan-
to, la estimación final se realiza con la siguiente ecuación para Y1 que incorpora las 
ponderaciones del emparejamiento y un ajuste por clústeres en los errores, para Y2 
además se incorpora un control para el desbalance de la variable escuela secundaria 
privada privada β2 wi X2[i]:

      

__________________________
43. Como se explicó en el apartado previo, la incorporación de confounders requiere de un trabajo 
exhaustivo de teorización y discusión sobre las relaciones causales subyacentes entre las variables 
que se incorporan en esta etapa. Considerando el carácter metodológico de este trabajo los contro-
les de los modelos observacionales se utilizan como confounders, sin embargo, esto implica que los 
hallazgos deben ser considerados con cierta precaución.
44. AUSTIN et al. (2007); HANSEN (2004); OLMOS y GOVINDASAMY (2015).
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Figura 1
Diferencias promedio absolutas y estandarizadas antes y después del emparejamiento.

Fuente: Elaboración propia con Encuesta de Élites en Chile (1990-2010), última ac-
tualización por Joignant y González-Bustamante45.

3.3. Evaluando permanencia con modelos de supervivencia y técnicas de empa-
rejamiento

Para la estimación con datos observacionales se utilizan modelos de riesgos propor-
cionales con una línea base de riesgo  donde el evento que se mide es la salida del 
gabinete. En consecuencia, se ajusta un modelo para Di con los siguientes controles: 
(a) sexo; (b) independencia política; (c) la variable de capital político Xk en una versión 
binaria para dirigentes nacionales; (d) una variable binaria de profesión de prestigio 
para abogados o economistas; y (e) capital político familiar X3 operacionalizado tal 
como se indicó en el subapartado anterior. En este primer modelo se utiliza la censu-
ra administrativa alterada con base en un umbral de tiempo de permanencia de i-th 
del 75% con respecto a la duración del mandato presidencial, por tanto, esto tiende a 
operar como un modelo placebo:

Lo anterior es metodológicamente impreciso debido a que la línea base de riesgo 
se calcula desde una estimación de riesgo acumulada Λ0(t) y una función de super-
vivencia S(t) con la cual es posible estimar la incidencia de las salidas del gabinete 
durante un período T específico con F(t) = 1 - S(t) = Pr(T ≤ t)46. Si se simplifica el cál-
culo considerando la existencia de un solo riesgo, tal como lo hacen las regresiones de 
Cox o una estimación no-paramétrica Kaplan-Meier, el cálculo básicamente requiere 
__________________________
45. JOIGNANT y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014).
46. AUSTIN et al. (2016); GONZÁLEZ-BUSTAMANTE et al. (2020).
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considerar a los individuos al comienzo de T y aquellos que experimentan el evento 
de interés47. En consecuencia, utilizar un umbral de permanencia u otros criterios de 
censura laxos tácitamente implica aumentar el sesgo de los datos observacionales48.

Considerando los problemas metodológicos del primer modelo, se mejora la esti-
mación aplicando diferentes especificaciones. Se mejora el control de la concurrencia 
de eventos colindantes, situación que tiende a suceder en las reorganizaciones del 
gabinete. Para esto se utiliza una aproximación del marginal exacto del logaritmo de 
verosimilitud49. Se cambia el método Breslow por Efron que tiende a ser más preci-
so. Adicionalmente se incorporan los gobiernos en los cuales sirvieron los ministros 
como efectos fijos y se trabaja con censura administrativa estrictamente asociada al 
término del mandato presidencial:

Finalmente, se estima propensity score y se empareja de forma análoga a lo reali-
zado para medir el efecto de la trayectoria empresarial en el acceso a posiciones rele-
vantes. Se utiliza un modelo probit simple con los controles previamente utilizados 
y efectos fijos:

En esta oportunidad el algoritmo full matching permite balancear la muestra (Fi-
gura 2), por tanto, en el modelo final solo se incorporan las ponderaciones y se ajusta 
por clústeres:

__________________________
47. AUSTIN et al. (2016); KISHORE et al. (2010).
48. Otros criterios de censura semi laxos, como los utilizados en GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y 
OLIVARES (2016, 2018), relacionados con recolocaciones ministeriales y salidas del gabinete para 
asumir cargos en el Congreso o en el comando presidencial del candidato de la coalición de gobier-
no son teóricamente más justificables. Además, no necesariamente aumentan desmedidamente el 
sesgo en las estimaciones pues se aplica a observaciones específicas.
49. BOX-STEFFENSMEIER y JONES (2004).
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Figura 2
Diferencias promedio absolutas y estandarizadas antes y después del emparejamien-
to.

Fuente: Elaboración propia con datos de González-Bustamante y Olivares50.

3.4. Confiabilidad y validez

Se aplican una serie de comprobaciones y pruebas estadísticas. Por ejemplo, Akaike 
Information Criterion (AIC) y variance inflation factor (VIF) son estimados en todos 
los modelos para evaluar el error de predicción y multicolinealidad. En los modelos 
logísticos, para ofrecer una idea del nivel de bondad de ajuste se estima, cuando es 
posible, un pseudo R2 corregido a partir de la medición de Cox-Snell de máxima vero-
similitud que tiende a ser equivalente al indicador Cragg-Uhler. 

En los modelos de supervivencia se revisa la cantidad de eventos por variable pre-
dictora51 y la suposición de riesgos proporcionales (proportional hazard assumption, 
PHA) para evitar sobreestimaciones y sesgos en el riesgo52. Adicionalmente, se incor-
pora el C-Index que muestra la proporción de los pares observados en los cuales el 
modelo predijo el evento de interés53.

__________________________
50. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2022).
51. VITTINGHOFF y MCCULLOH (2007).
52. GRAMBSCH y THERNEAU (1994); KALBFLEISCH y PENTRICE (2002).
53. HARRELL et al. (1996).

REVISTA CHILENA DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
DICIEMBRE 2022 •  E- ISSN 0719-2150• VOL.13 • NÚM. 2 • PÁGS. 12-44  



27

4. Resultados

4.1. Efecto de la trayectoria empresarial en el acceso a posiciones del gabinete y 
el Congreso

La Tabla 1 presenta los tres primeros modelos estimados con la muestra total de la 
Encuesta de Élites (N = 386). En cada modelo la variable dependiente es distinta y 
mide el acceso de los individuos a distintas posiciones: el gabinete Y1, Senado Y2 y 
Cámara de Diputados Y3. En estos modelos aún no se aplican ajustes específicos y 
se trabaja con datos observacionales sin técnicas de inferencia causal, por tanto, es 
plausible suponer que estas estimaciones están sesgadas. 

Tabla 1. 
Regresiones logísticas con datos observacionales para posiciones políticas en Chile 
(1990-2010).

Gabinete Senado Cámara

Modelo I Modelo II Modelo III
Trayectoria empresarial 0,395

(0,339)
-1,908*
(1,054)

-0,202
(0,347)

Sexo
(mujer)

0,811***
(0,306)

-17,116
(1.239,713)

-0,503
(0,349)

Capital político
(dirigente local)

-0,376
(0,633)

-16,059
(2.118,977)

0,804
(0,641)

Capital político
(dirigente regional)

-0,971
(0,676)

0,230
(1,295)

2,404***
(0,536)

Capital político
(dirigente nacional)

0,274
(0,295)

1,061
(0,771)

1,452***
(0,386)

Nivel educacional 2,047***
(0,465)

-2,554***
(0,978)

-1,923***
(0,492)

Escuela secundaria privada -0,279
(0,250)

1,205**
(0,534)

0,223
(0,249)

Capital político familiar 0,310
(0,308)

0,862*
(0,506)

-0,026
(0,326)

Constante -2,241***
(0,431)

-2,949***
(0,917)

-1,140**
(0,451)

Matching No No No
Sub. Clustering No No No
Efectos fijos (partido) No No No
Submuestra No No No
VIF Bajo Bajo Bajo
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Pseudo R2 0,124 0,227 0,183
N 386 386 386
Log-Likelihood -211,420 -77,387 -214,475
AIC 440,840 172,774 446,950

* p ≤ 0,100; ** p ≤ 0,050; *** p ≤ 0,010 
Nota: Se reportan coeficientes beta y errores estándar entre paréntesis. AIC: Akaike Infor-
mation Criterion; VIF: variance inflation factor. 
Fuente: Elaboración propia con Encuesta de Élites en Chile (1990-2010), última actualiza-
ción por Joignant y González-Bustamante54.

En el modelo I el efecto de la trayectoria empresarial no es estadísticamente signi-
ficativo (p=0,244). Las variables significativas que aumentarían las probabilidades de 
nombramiento en el gabinete son ser mujer (β=0,811, CI95% [0,208; 1,411], p=0,008) y 
el nivel educacional (β=2,047, CI95% [1,149, 2,974], p ≤ 0,001). En el modelo II, que co-
rresponde al Senado, el efecto de la trayectoria empresarial es significativo al 90% de 
confianza (p=0,070). Además, la educación secundaria en una escuela privada tiene 
un efecto significativo positivo (β=1,205, CI95% [0,228, 2,362], p=0,024), mientras que 
el nivel educacional tiene un efecto inverso, es decir, disminuye las probabilidades 
de obtener un escaño en el Senado (β=-2,554, CI95% [-4,603, -0,740], p=0,009). Por 
último, en el modelo III, que evalúa el acceso a la Cámara de Diputados, la trayec-
toria empresarial no es significativa (p=0,560). Por otro lado, haber sido dirigente 
partidario a nivel regional y nacional son variables que resultan significativas con 
coeficientes positivos (β=2,404, CI95% [1,385, 3,499], p ≤ 0,001; β = 1,452, CI95% [0,739, 
2,270], p ≤ 0,001), por tanto, aumentarían las probabilidades de ser diputado. El ni-
vel educacional, por otro lado, disminuiría las probabilidades de acceso a la Cámara
(β=-1,923, CI95% [-2,916, -0,981], p ≤ 0,001).

Los modelos I, II, III son imprecisos pues se ajustan utilizando la muestra total lo 
que, como se abordó en el apartado metodológico, es inadecuado ya que se trata de 
carreras políticas diferentes. Esto podría aumentar el potencial sesgo inherente a la 
naturaleza observacional de los datos. Por tanto, la Tabla 2 presenta modelos con una 
mejor especificación sobre submuestras divididas para el poder ejecutivo y legislativo 
e incorpora efectos fijos. En el caso del poder legislativo se mide el acceso al Senado 
Y2 para garantizar varianza en la variable dependiente y contraste en la modelación. 
También se presentan los modelos con datos balanceados después de la aplicación 
del algoritmo full matching y el emparejamiento del conjunto de datos que ofrecen 
estimaciones más robustas.

__________________________
54. JOIGNANT y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014).
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En el modelo IV la trayectoria empresarial no es estadísticamente significativa 
(p= 0,426), sin embargo, haberse desempeñado como dirigente nacional es signifi-
cativo y aumenta las probabilidades de acceder al gabinete (β = 1,437, CI95% [0,664, 
2,251], p ≤ 0,001). En este modelo el nivel educacional disminuye su nivel de signifi-
cancia estadística a un 90% de confianza (p=0,089). Al analizar el modelo V, después 
del emparejamiento, se mantiene que la trayectoria empresarial no es significativa 
y, sorpresivamente, el nivel educacional tampoco es significativo (p = 0,918). Este 
hallazgo implica que al mejorar el ajuste econométrico y la estrategia de inferencia 
causal la variable deja de ser significativa pues su distribución está desbalanceada en 
la muestra original, es decir, existe una cantidad relevante de individuos con elevado 
nivel educacional que acceden al gabinete en comparación con otras posiciones. Esto 
debería confirmarse con un análisis donde no sea covariable.

Tabla 2.

Regresiones logísticas y modelos de resultados después del matching para posiciones 
políticas en Chile (1990-2010).

Gabinete Senado
Modelo IV Modelo V Modelo IV Modelo VII

Trayectoria empresarial 0,333
(0,418)

0,026
(0,513)

-1,843*
(1,119)

-1,455
(0,949)

Sexo
(mujer)

0,534
(0,397)

PS -32,476
(5.165,310)

PS

Capital político
(dirigente local)

-0,268
(0,710)

PS -19,789
(7.456,272)

PS

Capital político
(dirigente regional)

0,030
(0,828)

PS -1,209
(1,394)

PS

Capital político
(dirigente nacional)

1,437***
(0,403)

PS 0,448
(0,954)

PS

Nivel educacional 0,997*
(0,586)

0,049
(0,934)

-1,647
(1,246)

0,865
(1,972)

Escuela secundaria 
privada

0,129
(0,321)

PS 0,427
(0,679)

0,555
(1,335)

Capital político familiar 0,567
(0,434)

PS 1,019
(0,699)

PS

Constante -1,700*
(0,985)

-0,262
(0,593)

-20,618
(17.730,370)

-2,166
(1,675)

Matching No Full No Full
Sub. Clustering No Sí No Sí
Efectos fijos (partido) Sí PS Sí PS
Submuestra Sí Sí Sí Sí
VIF Bajo Bajo Bajo Bajo
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Pseudo R2 0,270 0,397
N 228 228 155 155

Log-Likelihood -131,972 -146,422 -49,187 -69,808
AIC 311,943 298,843 150,375 147,617

* p ≤ 0,100; ** p ≤ 0,050; *** p ≤ 0,010
Nota: Se reportan coeficientes beta, errores estándar (modelos IV y VI) y errores estándar 
robustos (modelos V y VII) entre paréntesis. AIC: Akaike Information Criterion; PS: pro-
pensity score; VIF: variance inflation factor. 
Fuente: Elaboración propia con Encuesta de Élites en Chile (1990-2010), última actualiza-
ción por Joignant y González-Bustamante55.

Lo anterior se visualiza en la Figura 3, la cual presenta el efecto del nivel educacio-
nal en la probabilidad de acceder al gabinete comparando el modelo con datos obser-
vacionales sin ajustes (modelo I), un modelo ajustado con distintas especificaciones 
como efectos fijos y una submuestra adecuada (modelo IV) y el modelo reestimado 
después del emparejamiento con el algoritmo full matching para controlar el pro-
blema de la asignación no aleatoria (modelo V). En efecto, es posible apreciar que la 
probabilidad predicha cambia significativamente al eliminar el sesgo. Por ejemplo, el 
modelo sin ajustes es una estimación bastante similar a los hallazgos presentados por 
Garrido-Vergara56

 y sugiere que el nivel educacional (o años de educación si se reco-
difica) tiene un efecto significativo positivo que aumenta la probabilidad de acceder al 
gabinete, sin embargo, al mejorar las especificaciones de la estimación econométrica 
y eliminar el sesgo, la variable no resulta significativa.

Figura 3
Efecto del nivel educacional en la probabilidad de acceder a posiciones en el gabinete.

Fuente: Elaboración propia con Encuesta de Élites en Chile (1990-2010), última actualiza-
ción por Joignant y González-Bustamante57.
__________________________
55. JOIGNANT y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014).
56. GARRIDO-VERGARA (2019, 2020a).
57. JOIGNANT y GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2014).
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Por último, en el modelo VI ni la trayectoria empresarial (p=0,100) ni el nivel edu-
cacional son significativos (p=0,186). Lo mismo ocurre en el modelo VII después del 
emparejamiento (p=0,171; p=0,328). Esta ausencia de resultados puede explicarse por 
la baja cantidad de casos positivos en Y2 (n = 26). Sin embargo, resulta interesante 
verificar que modelos con mejores ajustes y una estrategia de inferencia causal más 
robusta muestran resultados diferentes a los modelos iniciales, lo que da cuenta de 
la importancia de una estrategia empírica adecuada para evitar obtener hallazgos y 
conclusiones imprecisas.

4.2. Efecto de la trayectoria empresarial en la permanencia en el gabinete

La Tabla 3 presenta las regresiones de Cox de riesgos proporcionales, por tanto, las 
variables no están codificadas para variar en el tiempo. Al exponenciar los coeficien-
tes se obtiene el hazard ratio o coeficiente de riesgo que también lo utilizan las es-
timaciones no-paramétricas Kaplan-Meier. Como explican González-Bustamante y 
Olivares58, cuando este coeficiente es menor que uno se reduce el riesgo del evento, 
en este caso la salida del gabinete, por tanto, la curva se desplaza hacia la izquierda. 
Cuando el coeficiente es mayor a uno, aumenta el riesgo y la curva se desplaza hacia 
la derecha. Como este coeficiente de riesgo se obtiene exponenciando los coeficientes 
de la ecuación, aquellos con valor negativo se convierten en valores inferiores a uno y 
aquellos positivos, que aumentan la probabilidad, en valores superiores a uno. Este es 
un punto con el que hay que tener precaución en las interpretaciones ya que induce 
a errores frecuentes59.

Tabla 3.
Modelos de riesgos proporcionales de Cox y resultados después del matching para sa-
lidas del gabinete en Chile (1990-2014).

Umbral 75% Salida censurada
Modelo VIII Modelo IX Modelo X

Trayectoria empresarial 0,464
(0,428)

-0,456*
(0,263)

-0,556**
(0,248)

Sexo
(mujer)

0,196
(0,445)

-0,416*
(0,253)

PS

Independencia política -0,067
(0,434)

-0,651**
(0,316)

PS

Dirigente de partido -0,146
(0,494)

-0,073
(0,221)

PS

__________________________
58. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2018).
59. Otro punto con el que hay que tener cuidado es como se codifica el evento de interés. Si, por 
ejemplo, se utiliza una variable binaria y el valor positivo se asigna a continuar en el gabinete en 
lugar de la salida, las interpretaciones se deben realizar de forma inversa.
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Profesión de prestigio -0,080
(0,408)

-0,116
(0,206)

PS

Capital político familiar 0,147
(0,363)

0,051
(0,200)

PS

Matching No No Full
Sub. Clustering No No Sí
Efectos fijos (gobierno) No Sí PS
Submuestra No No No
Concurrencia Breslow Efron Efron
PHA 0,068 0,179 0.341
VIF Bajo Bajo Bajo
C-Index 0,606 0,627 0,538
Eventos 42 126 126
N 232 232 232
Log-Likelihood -131,493 -559,305 -600,374
AIC 274,986 1.138,610 1.138,610

* p ≤ 0,100; ** p ≤ 0,050; *** p ≤ 0,010
Nota: Se reportan coeficientes beta, errores estándar (modelos VIII y IX) y error estándar 
robusto (modelo X) entre paréntesis. AIC: Akaike Information Criterion; PHA: propor-
tional hazard assumption; PS: propensity score; VIF: variance inflation factor. Fuente: 
Elaboración propia con datos de González-Bustamante y Olivares60.

En el modelo VIII la trayectoria empresarial no es significativa (p = 0,278). Este 
modelo corresponde a una regresión de Cox con la muestra desbalanceada, sin efec-
tos fijos y con un criterio laxo de censura administrativa basado en un umbral de 
permanencia en el cargo del 75% con respecto al período del mandato presidencial en 
curso. Como se abordó en el apartado metodológico esto es impreciso pues puede ge-
nerar sesgos en las estimaciones de riesgo acumulado y en la función de superviven-
cia y además compromete el supuesto de cantidad de eventos por variable predictora.

El modelo IX corrige el criterio de censura laxo y aplica una censura administra-
tiva estricta al término del mandato presidencial junto con otros ajustes en la espe-
cificación econométrica como la aplicación del método Efron y la incorporación de 
efectos fijos por gobierno. En este modelo la trayectoria empresarial es significativa 
al 90% (p = 0,083). Además, la independencia política también es significativa con un 
coeficiente negativo y un coeficiente de riesgo inferior a uno, por tanto, disminuye 
el riesgo y la probabilidad de salida (eβ = 0,522, CI95% [0,281, 0,969], p = 0,039). Este 
segundo resultado se alinea con los hallazgos presentados por González-Bustamante 

__________________________
60. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2022).
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y Olivares61
 que analizan el mismo período e identifican una relación significativa po-

sitiva con un coeficiente de riesgo de la militancia política de ≈ 2,048 con un 95% de 
confianza, lo que es consistente al tratarse de una codificación inversa62. 

Por último, el modelo X, después del emparejamiento, presenta un coeficiente ne-
gativo estadísticamente significativo en la trayectoria y vínculos empresariales (eβ = 
0,573, CI95% [0,353, 0,931], p = 0,025), por tanto, esta variable está asociada a menor 
riesgo en el gabinete. Nuevamente es posible apreciar cómo mejorar la especificación 
y ajustes de los modelos puede conducir a resultados más específicos y de interés 
como se aprecia en la Figura 4.

Figura 4
Efecto de la trayectoria empresarial en el riesgo de dejar el gabinete.

Fuente: Elaboración propia con datos de González-Bustamante y Olivares63.

De todas maneras, a pesar de la sofisticación metodológica alcanzada, este resul-
tado debe ser considerado con cautela pues, como se indicó previamente, es necesaria 
una teorización más profunda sobre las relaciones causales subyacentes entre las va-
riables utilizadas. Esta teorización genera un impacto en la estrategia econométrica al 
momento de incluir controles en la estimación de propensity score y el emparejamien-
to, o en la decisión de incorporar interacciones bidireccionales en el modelo final. 
__________________________
61. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2018).
62. Otras variables significativas al 95% en GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2018), 
como profesión de prestigio y experiencia como dirigente de partido, no se alinean con estos resul-
tados lo que se explica por diferencias en el ajuste econométrico como utilizar los gobiernos para 
estratificar errores en lugar de efectos fijos o el criterio de censura semi laxo aplicado a recoloca-
ciones ministeriales y salidas para asumir cargos en el Congreso o en el comando presidencial del 
candidato oficialista.
63. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE y OLIVARES (2022).
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Algunas preguntas que permitirían refinar el trabajo teórico serían: ¿Cuál es el 
nivel de correlación entre esta trayectoria y las habilidades gerenciales o recursos 
técnicos? Se podría suponer que las capacidades individuales pueden conducir a un 
mejor desempeño, por tanto, menor exposición al riesgo64. Otra línea argumentati-
va estaría asociada con el riesgo moral y pérdida del control de agencia. En efecto, 
independiente del régimen de gobierno, los miembros del gabinete tienden a estar 
expuestos a riesgo moral y una desalineación con los intereses de su principal (primer 
ministro o presidente), lo que puede provocar un bajo desempeño65. Esto es particu-
larmente complejo si se advierte un desplazamiento del principal siguiendo las ideas 
de Adolph66 y fenómenos como sobornos retardados o puerta giratoria67.

5. Discusión y alcances

Las demostraciones son bastante ilustrativas sobre las diferencias entre modelos sin 
ajustes o placebos y modelos con mejoras en la estimación econométrica o aplicados 
después de la estimación de propensity score y el emparejamiento de los datos. Resul-
ta evidente que la ausencia de una estrategia econométrica de identificación causal 
robusta puede conducir a resultados sesgados debido a especificaciones inadecuadas 
y el uso de datos observacionales. El ejemplo del efecto del nivel educacional en el 
acceso al gabinete es ilustrativo pues después de los ajustes adecuados se obtiene que 
en realidad la variable no es significativa por especificaciones imprecisas y porque el 
desbalance en la distribución del nivel educacional impide una medición adecuada 
del efecto. Esto implica que las investigaciones previas −o futuras− con los conjuntos 
de datos usados en nuestras demostraciones, u otros similares, que carezcan de una 
estrategia de inferencia causal robusta deben ser considerados con precaución y sus 
hallazgos debiesen ser interpretados como exploratorios. 

Lo anterior es porque aun cuando se utilicen diseños cuasiexperimentales es ne-
cesario un trabajo relevante de teorización y discusión sobre las relaciones causales 
subyacentes entre las variables que se incorporan en los modelos. Incluir indiscrimi-
nadamente variables en un modelo único para interpretar relaciones causales es una 
práctica que se debiese desestimar. La incorporación de variables que impactan de 
distinta forma en la variable dependiente en una única regresión logística simple se 

__________________________
64. En los sistemas parlamentarios, por ejemplo, se advierte una relación entre el despido de mi-
nistros problemáticos y la popularidad del primer ministro. Véase DEWAN y DOWDING (2005); 
MCALLISTER (2003).
65. DEWAN y MYATT (2010); GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022a); MARTÍNEZ-GALLARDO 
y SCHLEITER (2015).
66. ADOLPH (2013).
67. SCHNEIDER (1993, 2001); véase también MAILLET et al. (2016, 2019).
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conoce como la “falacia de la tabla 2”, lo que puede conducir a interpretaciones erró-
neas de las estimaciones68.

Una forma de superar este problema es trabajar con diagramas causales como, por 
ejemplo, directed acyclic graphs o DAGs69. Este tipo de diagramas son representacio-
nes gráficas no-paramétricas de la hipotetización de las relaciones causales entre las 
variables y permiten identificar con mayor precisión un efecto sobre la variable de-
pendiente. Por ejemplo, en las demostraciones de este trabajo los controles de los mo-
delos observacionales, como se advirtió, fueron utilizados como confounders, lo que 
requiere mayor reflexión e implica que los hallazgos deben considerarse con cautela. 
Sin embargo, en González-Bustamante70, con la misma base de datos de ministros 
utilizada en este artículo fusionada con el conjunto de Franz y Codato con observa-
ciones de Brasil71, evaluamos el efecto de la exposición de ministros a períodos de baja 
aprobación presidencial sobre la permanencia en el gabinete utilizando una estrate-
gia de inferencia causal mezclando regresiones de Cox con exposición variable en el 
tiempo, propensity score y técnicas de emparejamiento. Los principales resultados 
muestran que el riesgo aumenta en un 135,1% en los períodos de baja aprobación y 
que solo uno de cada cinco ministros no partidistas es destituido.

La Figura 5 presenta el diagrama causal de los modelos y pruebas de robustez prin-
cipales de González-Bustamante72. Es posible apreciar los senderos de causalidad de 
la variable principal D (exposición a baja aprobación presidencial) y de las variables 
moderadoras X1, X2 y X3 que corresponden a atributos o perfiles de ministros asocia-
dos con estrategias presidenciales: (a) ministros no partidistas para limitar problemas 
de agencia y riesgo moral; (b) ministros economistas para optimizar el rendimiento 
del gabinete y enviar señales positivas al electorado; y (c) ministros líderes de partido 
para optimizar el apoyo legislativo. Por otra parte, se aprecian backdoor paths que ge-
neran los confounders como, por ejemplo, el crecimiento económico que afecta tanto 
a la variable independiente principal (baja aprobación) como a la dependiente (salida 
del gabinete). Adicionalmente en las pruebas de robustez consideramos variables que 
no son confounders y que operan más bien como fuente de heterogeneidad en las 
rotaciones del gabinete tales como sexo, edad y tipo de ministerio73. Estas variables 
pueden afectar la varianza la rotación, sin embargo, teóricamente no es sostenible 
indicar que tienen un efecto sobre la variable independiente principal.
__________________________
68. WESTREICH y GREENLAND (2013).
69. ANKAN et al. (2021); MORGAN y WINSHIP (2015).
70. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022a).
71. FRANZ Y CODATO (2016).
72. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022a).
73. Esta variable no aparece en el diagrama, sin embargo, el material complementario de GON-
ZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022a) contiene pruebas de robustez adicionales que incorporan el
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Figura 5
Diagrama causal del efecto de la baja aprobación presidencial en la salida de minis-
tros del gabinete.

Nota: Age (edad del ministro); D (exposición a la baja aprobación presidencial, bajo 40%); 
ENP (número efectivo de partidos); Fixed-Effects (efectos fijos a nivel de gobierno y país); 
GDP (crecimiento económico, medido como la variación porcentual anual per cápita con 
datos del Banco Mundial); Inflation (inflación, medida como la variación anual de los pre-
cios al consumo con datos del Banco Mundial); Re-Election (posibilidad de reelección del 
presidente); Sex (sexo del ministro); Term Patterns (patrones cuadráticos del modelo cí-
clico de aprobación presidencial, medidos con cinco variables dummies correspondientes 
a los tres primeros trimestres y a los dos últimos del mandato presidencial); X1 (ministros 
no partidistas); X2 (ministros economistas); X3 (ministros líderes de partidos políticos); Y 
(salida del gabinete).
Fuente: Adaptación de González-Bustamante74.

Por otro lado, existen una serie de especificaciones y aplicaciones que pueden ex-
plorarse y que si se justifican teórica y metodológicamente permitirían innovaciones 
y análisis cuantitativos novedosos. Por ejemplo, para modelos logísticos con datos ob-
servacionales se pueden explorar ajustes con efectos mixtos o técnicas de remuestreo 
como bootstrapping o jackknife75. En los modelos de supervivencia, por otra parte, 
se pueden ensayar modelos de fragilidad compartida (shared-frailty) para detectar 
el efecto de variables latentes en la función de supervivencia, modelos semi-para-
métricos que evalúan la exposición a más de un riesgo, o modelos paramétricos que 

__________________________
tipo de ministerio, variable que no altera el efecto de la exposición a la baja aprobación presidencial 
ni la moderación que genera el perfil no partidista de los ministros.
74. GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022a).
75. Véase FLEMING et al. (2022).

REVISTA CHILENA DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
DICIEMBRE 2022 •  E- ISSN 0719-2150• VOL.13 • NÚM. 2 • PÁGS. 12-44  



37

modelan de forma más precisa el efecto del tiempo como las regresiones exponencia-
les o de Weibull. Otra alternativa es alterar la estructura de datos para que varíe en el 
tiempo y trabajar con modelos de riesgos no proporcionales, útiles cuando se utilizan 
indicadores trimestrales o mensuales76. Por último, para ambas aproximaciones se 
pueden aplicar distintas técnicas de emparejamiento y algoritmos más complejos al 
utilizado en este trabajo.

6. Conclusiones

¿Cuál es el efecto de la trayectoria y vínculos empresariales de un individuo en el 
acceso y permanencia en posiciones políticas relevantes? Esta es una pregunta inte-
resante considerando las complejidades que implica la intersección entre el campo 
político y económico. La evidencia presentada aplicando técnicas de propensión y 
emparejamiento sugiere que la trayectoria y vínculos empresariales no impactan en 
el acceso a posiciones políticas relevantes, específicamente en el gabinete y Senado en 
Chile. Sin embargo, si disminuyen el riesgo de ser removido del gabinete. 

El hallazgo anterior es interesante y requiere de mayor estudio y reflexión como se 
abordó previamente, sin embargo, también ha sido funcional para responder las pre-
guntas iniciales de este trabajo metodológico sobre la conveniencia de la aplicación 
del análisis de supervivencia en comparación con otras estrategias empíricas como 
las regresiones logísticas binarias y los riesgos de trabajar con datos observacionales 
y estimaciones potencialmente sesgadas. Las demostraciones econométricas reali-
zadas responden satisfactoriamente ambas preguntas. En primer lugar, el enfoque 
de supervivencia es útil cuando se estudian fenómenos en intervalos de tiempo, por 
tanto, sirve para estudiar permanencia. Por otro lado, otros enfoques son pertinen-
tes para estudiar fenómenos como el acceso a posiciones específicas siempre que el 
muestreo sea adecuado.

Por último, tal como se abordó en el apartado sobre discusión y alcances, las de-
mostraciones econométricas dan cuenta de los potenciales sesgos subyacentes ante la 
ausencia de una estrategia de inferencia e identificación causal robusta al trabajar con 
datos observacionales. Esto implica que se deben considerar con cautela, e incluso a 
un nivel exploratorio, trabajos previamente publicados que utilizan los datos de estas 
demostraciones u otros similares. Aunque se utilicen regresiones de distinto tipo, si 
el diseño no implica una estrategia de identificación causal plausible, los resultados 
pueden estar expuestos a sesgo. Finalmente, algunas de las estrategias para superar 
estos problemas pueden ser el uso de diagramas causales, técnicas de remuestreo y 
modelamientos paramétricos o semi-paramétricos.

__________________________
76. Véase GONZÁLEZ-BUSTAMANTE (2022a).
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