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Cuando el tema pareda volverse de 
segundo orden en el analisis poli 
tologico de la region, cuando tambien 
los temas de reformulaci6n de las Es 
tados y de la 'integraci6n larinoameri 
cana ocupaban buena parte de la re 
flexion, los aconrecimientos mas re 
cientes en America Latina devuelven 
un primer lugar al analisis de los sis 
temas politicos. 

Publicado en 1989, el trabajo del 
catedratico espafiol Manuel Alcantara 
Saez recupera esta vastisima proble 
mauca con un desafiante objetivo, al 
canzar en dos volumenes el trata 
miento de toda la regi6n desde las 
perspectivas nacionales. El trabajo, en 
marcado en una Iinea de investigaci6n 
cornparativa, que desde tiempo arras 
desarrolla el Departamento de Cien 
cia Politica de la U niversidad Com 
plutense, denota un considerable es 
fuerzo de rescate de informaci6n para 
lograr una sintesis, apretada siruests, 
de la .evoluci6n y de las caracteristi 
cas de las sisternas politicos corres 
pondientes a cada pais. 

Alcantara Saez Inserra su publlca 
cion, como asi lo hace explidto, en 
el momento en que "La presencla 
de una ola dernocratizadora genera 

Manuel Alcantara Saez, Los ststemas 
poli. ttcos en America Latina, Tecnos, 
Madrid, America del Sur, 1989. 
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cia cambiaba brutalmente de regimen 
cada quince a veinte anos. 
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todo, los pueblos habian sobrevivido 
a la lucha, pero iquienes eran los ven 
cedores? 

Para Dernelas y Saint Geours, las 
luchas por la independencia dejaron 
una pesada herencia. division, ruina, 
devastaci6n, arcaismo y nuevas tenta 
ciones para los viejos apetitos d.el colo 
nialismo extranjero ... iHabian sido ne 
cesarios quince afios de guerras para 
que se siguiesen conservando las anti 
guas formas? 

Los caudillos, dictadores unos, gran 
des propietarios que habian tal vez en 
tendido al Esta.do como parte de su pa 
trimonio, y modernizadores otros, que 
decidieron echar mano de la fuerza 
para hacer avanzar Ios cambios, eran 
hombres que pueden ser vistas como 
barbaros jefes suprernos o como here 
d.eros d.el despotismo ilustrado. Dificil 
definirlos en su conjunto, sin em 
bargo, protagonistas todos del nuevo 
orden. Nuevo orden que las auto 
res describen, no sin cierta intenci6n 
provocadora, en Los ultimas parra 
fos del libro: "Hacia 1825 en la ex 
America espafiola fundaron unos es 
tados cuya historia fue casi siempre 
ca6tica, frecuentemente obscura. Di 
rigentes crueles y pueblos violentos: 
iNaciones inmaduras?" La paradoja, 
sin embargo, reside en que aquellos 
pueblos "que intentaron echar mano 
de modelos importados para cons 
truir estados es tables sin conseguirlo", 
adoptaron en cambio, "de una vez y 
para siempre" el sistema republicano 
fundado en la soberania del pueblo. 
Su adhesion a este sisterna se man 
tuvo aun en una epoca en fa que la 
mayor parte de Europa habfa retor 
nado .a la manarqufa y en la que Fran 
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llo hist6rico, desintegraciori, transfor 
maci6n" (pp.1314). 

Conviene anotar que esta concep 
ci6n de sisterna politico resulta un 
tanto extensa, casi podria decirse que 
no deja fuera nada de lo que repre 
senta el escenario social y politico de 
un pais tornado al rnismo tiempo en 
el devenir historico. De forma tal que 
la obra expone sucintarnente los ejes 
politicos sabre los que se constituye- 
ron las historias nacionales. Asf, y res 
petando las singularidades nacionales, 
en la mayoria de los casos el autor 
no excede la ternporalidad de la lu 
cha emancipadora del siglo XIX, con 
cediendo la excepcion en los casos de 
Guyana y Surinam. Estos encierran pe- 
culiaridades mayores en cuanto al con 
j unto de la region sudarnericana: inte 
grades cultural y economicamente al 
Caribe, son el resultado de una histo 
ria entrerejida por diferentes centros 
colonizadores que sellaron la Idiosin- 
crasia nacional. De ahi que la hipote 
sis rectora oblig6 al autor a rasrrear las 
historias de Guyana y Surinam desde 
las tiempos mas remotos. 

El corte analitico aplicado com 
prende, consecuenternente, la evo 
luci6n hist6rica, la descripcion del fun 
cionamiento de las instituciones for· 
males, los actores politicos y las transl 
ciones. De estas se resalta el papcl que 
cumplieron en la gestaci6n de cambios 
notables de la filosofia que explica el 
manejo de lo politico (p. 13). La fina 
lidad del estudio de las transiciones y 
sus condicionantes, es contruir diver 
sas tipologias. 

El esquema analitico no es rigido, 
responde de manera concordante a la 
hipotesis jerarquizadora de las evolu 
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lizable a toda America Latina no es 
nueva ... ", otras habian recorrido la 
region en Ios veinte, en los cuarenta y 
en los cincuenta, pero se la reivindica 
por arrastrar fueczas decisivas en el 
devenir politico. Sin embargo, desde 
la fecha de publicaci6n a estos dias, 
otros temas como producto del asen 
tamiento dernocratico regional y de 
la globalizaci6n Internacional fueron 
ocupando, segun se apuntaba, la re 
flexi6n regional. El autogolpe del pre 
sidente Alberto Fujimori, la inestabilt 
dad institucional vene:zolana, el aisla 
miento politico del gobierno de Luis 
Alberto Lacalle y el descredito ciuda 
dano hacia el Parlamento uruguayo, y 
la crisis prestdencial que comienza a 
despuntar en Brasil, son algunos ejern 
plos de la coyuntura actual que sugie 
ren, al menos, la necesidad de volver 
sobre el estudio de los sisternas politi 
cos para penetrar en las redes de sus 
estructuras. 

En este ultimo sentido recobra per 
tinencia un trabajo como el de Alcan 
tara Saez. La hipotesis que lo guia es 
la extsrencia de elernentos constituti 
vos, dimimicos y estaticos, que brin 
dan las constantes y las especificida 
des de cada Sistema. Es decir, este no 
representa una conformaci6n capri 
chosa de determinado momenta, sino. 
el resultado de una evoluci6n de la 
historia poll tica nacional. Se trata de 
una concepci6n del sisrerna politico 
como sisterna historico, "terrnino que 
aludlria a dos condiciones. la primera, 
a un conjunto integrado, es decir, 
compuesto de partes relacionada.s en 
tre si; la segunda, a una unidad con 
la historia, es decir, genesis, desarro 
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1 vease Tulia Halperin Donghi, Historia 
contemporanea de America Latina, Alianza 
Editorial, Madrid, 1977, cap. 4 (El Libra de 
Bolsillo, 192). 

sada. Es por dernas loable la soluci6n 
que se eta al problema. Existe la nece 
sidad de conocer lo nacional, de ras 
trear sus singularidades y de reflexio- 
nar desde ahi, Hay que dar prioridad al 
conocimiento concreto para hacer po 
sibles unos mas acertados analisis re 
gionales. 

Sistemas politicos en America La 
tina es el resultado de un esfuerzo in 
vestigativo por cubrir el conjunto lati 
noamericano desde la perspectiva na 
cional y, par tanto, una contribuci6n 
al conocirniento respectivo. Sin em 
bargo, conviene subrayar que ta obra 
no excede los limites de una infor 
maci6n muy breve, y ello podria re 
dundar en una omisi6n de circunstan 
cias no despreciables que hacen a los 
procesos hist6ricos. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la 
referenda a la "guerra del Paraguay", 
confrontaci6n entre la Triple Alianza, 
integrada por Argentina, Brasil y U ru 
guay, y el Paraguay. Par lo sintetico del 
texto, aparece como la causa aquella 
que en realidad fue la circunstancial 
y no se apuntaron datos interesantes, 
y probablemente relevantes, para ras 
trear las causas mas profundas de la 
guerra. Por un lado, Argentina y Brasil 
pretendfan territorios paraguayos en 
litigio1 y por otro un desarrollo sin 
gular, respecto a la region, que mos 
traba a un Estado monopolizador en 
la explotaci6n de la tierra y en la pro 
duccion forestal y fabril, mientras ter 
minaba con la intervenci6n del capi 
tal extranjero. En virtud de los datos 
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ciones hist6ricas nacionales e integra, 
segun los casos, los aspectos especifi 
cos que hacen al desarrollo particular. 
De tal forma que, y a manera de ejem 
plo, en el analisis sobre Chile se recu 
rre a un esquema disimil apoyado en 
lo siguiente. La Constituci6n aprobada 
en el Chile de Pinochet mediante un 
referendum no competitivo, en donde 
reinaban las restricciones a las Iiberta 
des mas elementales del hombre y del 
ciudadano, determine el estudio for 
mal de la misma sin considerar sus im 
plicaciones con la realidad politica. En 
todo caso, y como afirma el autor con 
respecto al escenario en que debfan 
moverse las actores politicos, su pro 
pia .momalfa es una caracteristica que 
no debe obviarse (pp. 57 y 55.). 

Otro ejemplo que refuerza lo ante 
rior. Para Colombia se modifica el es 
quema por la fuerza que los partidos 
politicos han tenido en la historia na 
cional y por el desarrollo "de cierta 
forma de civilismo", pese a la crisis que 
ha desestructurado a la sociedad. Es 
asf que, tambien en este analisis, el 
autor consider6 pertinente incluir el 
tema de la transici6n dentro del apar 
tado de "Instiruciones politicas" (pp. 
103 y 55). 

iQue se entiende por America La- 
tina? 0 lo que es lo mismo, icual es la 
concepci6n del objeto de estudio? Re 
sulta un problema metodol6gico que 
se le plantea a quien escribe. El autor 
salva este escollo conceptual y meto 
dol6gico abordando cada pais en su 
individualidad. Postura que, reconoce, 
se ve favorecida en el presente por la 
definici6n hist6rica de las identidades 
nacionales, a diferencia de las circuns 
tancias existentes en la centuria pa 
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En las ultimas decadas, los estudios 
historicos en Costa Rica han eviden 
ciado un crecimiento notable, medido 
no solo en la cantidad de nuevos ti tu 
los que anualmente las casas editoria 
les Janzan al mercado, sino y sobre 
todo, en la calidad de esas obras que 
a fin de cuentas han sentado las bases 
para una reinterpretaciori global del 
pasado nacional. 

Un grupo de j6venes historiadores, 
nucleados alrededor de la Universidad 
de Costa Rica, aparece coma el prin 
cipal responsable de esta labor, reali 
zada a partir de una encorniable tarea 

·de rescate de fuentes documentales, 
observadas a la luz de nuevas perspec 
tivas te6ricometodol6gicas. 

La historia de Costa Rica, desde 
la conquista hasta mediados de nues 
tro siglo, esta siendo objeto de una 
fecunda revisi6n. En un primer mo 
menta, pane de este esfuerzo se di 
rigi6 hacia la historia econ6mica. Visio 
nes casi sacralizadas no pudieron re 

Victor Hugo Acuna e Ivan Molina, 
Historia economica y social de Costa 
Rica (1750-1950), Editorial Porvenir, 
Sanjose, 1991. 

Silvia Dutrenit Bielous 
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quien lo consulta el acceso a una infor 
maci6n puntual de cada pais, aunado 
al privilegio de contar en una misma 
obra con los respectivos analisls del 
conjunto regional. Es por tanto un tra 
bajo que aporta lineas de investigaci6n 
para un estudio comparativo. 
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2 Apud, Jose Pedro Barran, Apogeo y crisis 
de/ Uruguay pastoril y caudillesco. 1839-1875, 
EBO, Montevideo, 1982, t. 4 (Historia del 
Uruguay). 

hist6ricos parecerfa que los intereses 
del imperio britaruco se vieron afec 
tados. En este sentido, algunos histo 
riadores afirman que dicha situaci6n 
no fue ajena a las causas del conflicto. 2 

De acuerdo con lo anotado, la obra 
se abord6 con un criteria geografico 
tradicional, exceptuando a aquellos 
paises que no hubiesen alcanzado la 
plena soberania, En el caso de America 
del Sur se trata de la Guayana Iran 
cesa. Ello hace referenda tambien a 
la mencionada inclusion de Surinam y 
Guyana, indiscutiblemente cornpene 
tradas con El Caribe, pero geografica 
mente integrados a America del Sur. 

Par ultimo, dos aspectos no me 
nores del trabajo. Uno es el tema de 
las fuentes. El autor afirma y advierte 
que existe desequilibrio en el conoci 
miento especializado de los sisternas 
politicos y, en muchos casos, carencia 
de fuentes bibliograficas adecuadas. El 
otro aspecto es el objetivo de la publi 
caci6n que, relacionado con lo ante 
rior, pretende llenar el vacio tematico 
bibliografico. 

En relaci6n con el primer aspecto, 
cabe sefialar que la restricci6n bi 
bliografica, impuesta por el grado de 
especializacion del terna, hizo que 
el autor excluyera de su apoyo bi 
bliografico aproximaciones nacionales 
mas amplias, que son clasicas en las 
historiografias respectivas. Por ultimo, 
y en torno al segundo aspecto apun 
tado, pese a las dificultades manifies 
tas el volumen cumple con el objetivo 
propuesto por el autor, y posibilita a 

SECOENClf! 
Revimadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES

