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tivo. Y esto sobre todo en y acerca de 
paises desarrollados (Estados Unidos y 
Europa). En America Latina hay mu 
chas turbulencias politicas y pocos 
recursos econ6micos para el estudio 
academico de casos. Sin embargo, a 
partir de los afios ochenta tambien en 
esta parte del mundo se han realizado 
valiosas colaboraciones en ese senti 
do. Uruguay ha sido, quiza, uno de los 
paises que han producido este tipo de 
obras en mayor cantidad. Como ejem 
plo de lo anterior, tenemos el libro de 
Pablo Mieres. 

El soci6logo uruguayo divide su li 
bro en cinco grandes apartados. En el 
primero hace un recuento hist6rico 
de las teorias del comportamiento elec 
toral. De esa forma expone su propia 
posici6n al respecto, y permite al lee 
tor no muy aventurado en esos terre 
nos tener una buena aproximaci6n. 

El segundo apartado, "Los impulsos 
y las novedades desde los partidos", 
aborda el sistema de partidos que se 
estableci6en Uruguayhasta 1989. Las 
decadas estudiadas en este capitulo 
(60, 70 y 80) indican una importante 
capacidad de iniciativa de los partidos 
politicos. Sin embargo, como dice el 
propio autor, "el ritmo de la oferta par 
tidaria en Uruguay no esta caracteriza 
do por el surgimiento u ocaso fugaz de 
sus diversas opciones" y tampoco ma 
nifiesta grandes transformaciones en 
los partidos. Esto se debe a que en el 
pais sudamericano existe un sistema 
de partidos consolidado, maduro, es 
table, integrado por partidos fuertes. 

En el tercer apartado, "Las respues 
tas de los electores", se analiza la acti 
tud que tuvo la ciudadania electoral 
frente a las propuestas de los partidos 
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No fue sino hasta los afios cincuenta 
de este siglo que los estudios electora 
les alcanzaron un desarrollo significa 
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toria y Policia. Tambien se incluyen 
algunos documentos del Archive Ge 
neral de lndias en Sevilla. Con el fin de 
facilitar la lectura se proporciona un 
glosario yvarios a pen dices que contie 
nen resurnenes de casos, testimonios 
de causas, y documentos legislativos. 

Los temas principales del libro con 
vierten al chinguirito en sujeto y obje 
to de la investigaci6n. En su momento, 
las autoridades, civiles y religiosas, es 
tudiaron a fondo sus efectos y lanza 
ron un contundente discurso morali 
zador que intent6 frenar el consumo 
de estas y otras bebidas. Pero al mis 
mo tiempo, los comerciantes importa 
dores de vinos europeos que veian 
amenazados sus intereses, demanda 
ron que no se legalizara la producci6n 
y trafico de bebidas embriagantes. De 
esta manera, al desobedecer las medi 
das dictadas por las autoridades y da 
das a conocer por bando, se foment6 
el contrabando, la transgresi6n a la 
norma. Y asi, los consumidores novo 
hispanos tuvieron una amplia gama 
de alcoholes, licores, vinos, pulques 
=Iegales o ilegales, que los transpor 
taron, al menos mornentaneamente, a 
una realidad distinta de la que vivian. 
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RESENAS 

Algunos estudios que se inscriben en 
este siglo sobre Ia ciudad de Mexico 
hacen referenda al acelerado creel 
miento experimentado en la ciudad, 
que se acennia a partir de la decada de 
los cuarenta. 

La dinamica del crecimiento de la 
ciudad de Mexico ha traido consigo 
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Nuevo Espacio. Despues se dedica a 
analizar los temas y los resultados de la 
campafia electoral. 

Por ultimo, el quinto apartado, "El 
cambio electoral de cara a noviembre 
de 1994". En este destaca algunos Iinea 
mientos prospectivos para 1994. Co 
mo todo analisis anterior a los hechos, 
este escasea en elementos coyuntura 
les. Si bien muchos de sus analisis son 
correctos, faltaria, quiza, lo mas irn 
portante: la tripartitaci6n del pais, 

El libro de Mieres es muy importan 
te para comprender el sistema politi 
co uruguayo de los ultimos afios. Su 
valor reside no solo en el analisis del 
caso uruguayo, sino en lo que este 
puede proporcionar para el desarrollo 
de la teoria politica. Asi, si bien es 
basico para todos aquellos interesa 
dos en el pais de los charruas, lo es 
tambien para quienes esten inmiscui 
dos en el estudio de los comporta 
mientos electorales y las transiciones 
a la democracia. 
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politicos revisadas en el anterior. En 
un primer lugar aparece la alternancia 
que tuvieron los partidos tradiciona 
les (Blanco y Colorado) en el desem 
peiio del gobiemo, asi como el nivel 
de las fracciones intemas. En segundo 
lugar se analiza el surgimiento del voto 
no tradicional, desarrollo de un tercer 
actor partidario (el Frente Amplio, 
coalici6n de partidos y organizacio 
nes de izquierda). En tercer lugar, y 
probablemente uno de los elementos 
mas innovadores e importantes de los 
ultimos afios, el desarrollo del tripar 
tidismo en Montevideo ( que se cimen 
t6 en las ultimas elecciones presiden 
dales de 1994) con la consolidaci6n 
del Frente Amplio como tercer actor 
partidario. En sintesis, durante este 
periodo hay una respuesta positiva de 
los electores a los cambios propuestos 
por los partidos politicos. 

El cuarto apartado se refiere exclu 
sivamente a "Los resultados de [las 
elecciones de] 1989". :Este es no solo 
el capitulo mas largo del libro, sino, 
probablemente, el mas importante 
cualitativamente. En el, Mieres marca 
primero las notas singulares de la co 
yuntura de 1989; que son las primeras 
elecciones en democracia tras la dicta 
dura (19731985), y que se llev6 a 
cabo el referendum sobre la Ley de 
Caducidad Punitiva del Estado (por el 
castigo o el perdon a los violadores de 
los derechos humanos durante el regi 
men militar). De los actores dice: el 
Partido Colorado pas6 del consenso al 
conflicto, el Partido Nacional del con 
flicto a la unidad en la diversidad y, 
finalmente, el Frente Amplio, de la 
ruptura a la reafirmaci6n y el naci 
miento del cuarto actor politico: el 
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