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Aníbal PÉREZ LIÑÁN. Presidential impeachment and the new political instability in Latin
America. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 241 pp. ISBN 978-052-
186-942-3.

Esta obra constituye un valioso aporte al análisis de la democracia contemporánea
en América Latina. Aníbal Pérez Liñán identifica y analiza con cuidado uno de los fenó-
menos más recientes de la política latinoamericana como son los procesos de juicio polí-
tico a los presidentes. Estos impeachments constituyen una nueva forma de inestabilidad
política en la región que no ha implicado la caída de los regímenes democráticos en los
que se han producido. Ante esta novedosa situación, el autor se pregunta cuáles son
los factores que ayudan a explicar por qué unos presidentes logran terminar su perio-
do de gobierno mientras otros son removidos de su puesto antes de tiempo. En este
sentido, son tres las variables que se considera que tienen un mayor impacto en estos
procesos de inestabilidad política: la erosión del apoyo popular al presidente motiva-
da por escándalos de corrupción y por la puesta en marcha de políticas impopulares,
la falta de apoyo suficiente en el Congreso y el grado de movilización popular. Asimismo,
se destaca el papel esencial que cumplen los medios de comunicación a la hora de denun-
ciar e investigar los actos de mala práctica política.

Las conclusiones a las que llega este estudio se basan en un riguroso análisis com-
parado de seis casos que tuvieron lugar entre 1992 y 2004 en cinco países latinoame-
ricanos. En concreto se analizan los periodos presidenciales de Fernando Collor de
Mello en Brasil, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, de Ernesto Samper en Colombia,
Abdalá Bucaram en Ecuador y los de Raúl Cubas y Luis González Macchi en Paraguay.
Una detallada exposición de cómo sucedieron los hechos en estos países da cuenta
de cómo todos estos presidentes terminaron afrontando la amenaza del Poder Le-
gislativo con diferentes resultados. Cuatro de ellos (Collor, Pérez, Cubas y Bucaram)
fueron removidos de la Presidencia, mientras que los otros dos (Samper y González
Macchi) pudieron permanecer en ella. Pese a la diferencia de resultados o incluso de
procedimientos (Bucaram fue declarado incapaz para el cargo y Samper no enfrentó
el juicio político), en todas estas situaciones de crisis política aparecen elementos comu-
nes. En todas ellas queda patente la pérdida de protagonismo de las intervenciones
militares, ya que las Fuerzas Armadas dejan de ser un actor clave en tiempos de cri-
sis. Del mismo modo, en todos estos episodios se dan situaciones de corrupción o de
abuso de poder.

Una vez que Pérez Liñán presenta estos seis casos de crisis política, situación que
él define como un momento en el que cualquiera de los dos poderes, Legislativo o
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Ejecutivo, intenta disolver al otro, pasa a analizar cada uno de los nueve posibles resul-
tados en que pueden desembocar dichas crisis, así como los factores que inciden en el
origen y en las consecuencias de los juicios políticos presidenciales. De este modo, uno
de los capítulos del libro se centra en el análisis de cómo la modernización y profesio-
nalización de los medios de comunicación impulsó el inicio de los juicios políticos a los
presidentes. Estos medios tuvieron un papel sumadamente relevante en la investigación
y denuncia de los escándalos políticos que se dieron durante la década de 1980 y 1990,
ya que generaron un incentivo a los legisladores para emplear el escándalo como arma
política. Este papel de los medios de comunicación se vio favorecido por la ampliación
de la libertad de prensa tras los procesos democratizadores, por la desregulación de los
medios tras las reformas económicas neoliberales lo cual contribuyó a que éstos gana-
ran mayor autonomía de los gobiernos y por el desarrollo de periodismo de investiga-
ción y de nuevos profesionales.

Otro de los factores que animaron la puesta en marcha de los procedimientos en
contra de los presidentes fue el descontento popular. En todos los casos analizados,
los presidentes sufrieron una caída en los niveles de aprobación de su gestión. Después
de un rico análisis cuantitativo y de un preciso examen de los hechos, el autor identi-
fica cuáles fueron las fuentes de este descontento ciudadano: el desempleo, las refor-
mas neoliberales y los escándalos políticos. No obstante, hay que tener en cuenta que
esta caída de la aprobación presidencial sólo es capaz de forzar la salida del dirigen-
te si va acompañada de movilización social. Además, la obra analiza los determinan-
tes institucionales que están detrás del impeachment. En este sentido cabe preguntarse
cuáles son los incentivos con los que cuentan los diputados para iniciar o no un pro-
ceso de este tipo. La conclusión a la que se llega es que todo depende de las reglas
constitucionales, del sistema de partidos, de la relación que establezca el presidente
con el Poder Legislativo y del contexto político general. En último término todos estos
factores inciden en el porcentaje de votos requeridos para que el proceso de juicio polí-
tico tenga éxito o no y en la cantidad de escaños afines que el presidente pueda aglu-
tinar a su favor.

Finalmente, el autor hace mención a otros casos latinoamericanos de crisis políti-
ca que no terminaron en impeachment o en los cuales el presidente fue removido sin
dicho juicio político, tal y como ocurrió en Argentina en 2001. En éste u otros episo-
dios como los ocurridos en Perú o Guatemala, intervinieron factores que provocaron
resultados diferentes, en estos casos, el papel de los medios o el comportamiento de
los legisladores fue diferente.

A modo de conclusión puede sostenerse que esta obra supone un importante apor-
te para el estudio de las democracias latinoamericanas. Este estudio muestra la ma-
durez que estas democracias pueden alcanzar y evidencia cómo se pueden buscar
mecanismos constitucionales e institucionales que ayuden a solventar crisis políticas
sin que ello suponga la caída del régimen político. Se trata de un análisis que viene a
cubrir un hueco importante en la teoría sobre los juicios políticos, a la vez que apor-
ta una nueva perspectiva al debate sobre la conveniencia o no de los sistemas presi-
denciales en América Latina. Asimismo, realiza una gran aportación al conocimiento
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sobre los diseños institucionales, sobre los mecanismos de rendición de cuentas, a la
vez que destaca la importancia y las implicaciones de cómo se establecen las relacio-
nes entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo para el conjunto del sistema político.
Estamos ante un riguroso análisis comparado que combina el análisis cualitativo y cuan-
titativo de manera muy cuidada y precisa. Una obra que no debería pasar desaperci-
bida por todo aquel interesado en el desarrollo democrático de América Latina.

Margarita CORRAL GONZÁLEZ

Marcelo LEIRAS. Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el
gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003. Buenos Aires: Prometeo Libros,
2007. 271 pp. ISBN 978-987-574-124-9.

Todos los caballos del rey aborda desde una perspectiva neoinstitucionalista el
estudio de los partidos políticos, el grado de integración nacional de dichas organi-
zaciones y las implicancias que esa integración tiene para el correcto funcionamiento
de la democracia. El sistema político elegido para observar dicha relación es Argentina,
entre la segunda presidencia de Carlos Menem (1995) y el periodo inmediatamente
posterior a la toma de poder por parte de Néstor Kirchner (2003). A través de un estu-
dio teórico y empírico pormenorizado, se explica por qué los partidos políticos se han
desintegrado en un sistema político como el argentino, de una gran trayectoria histó-
rico-política.

El trabajo se inscribe en un debate de gran interés y actualidad para la política
comparada, como lo es el estudio de las características que adoptan los actores y las
reglas del juego político en sistemas multinivel y cómo esto afecta la gobernabilidad.
El objetivo general es aportar a las reflexiones sobre la posibilidad de construir alian-
zas de gobierno estables y eficaces. En este sentido, el autor se va a centrar en el papel
que juegan las organizaciones partidarias en la construcción de dichas alianzas. Esta
construcción va a depender, no sólo de las organizaciones partidarias, sino de las reglas,
entornos e historia del sistema político pero, fundamentalmente, de la presencia de
partidos nacionales integrados. Este debate es expuesto en el capítulo I.

En el siguiente capítulo, se presentan una serie de argumentos teóricos para guiar
el estudio del funcionamiento de los principales partidos argentinos. El capítulo es de
una gran utilidad para los estudios en política comparada, dada la claridad expuesta
a la hora de definir los conceptos empleados y sus componentes. El autor concibe a
los partidos como organizaciones en las que intervienen actores con motivaciones para
participar de las actividades de dicha organización, pero con objetivos diferentes, en
parte coincidentes y en parte contradictorios. A su vez, regulan dicha participación,
patrones de cooperación y competencia que varían en función de la antigüedad, el tama-
ño y la localización territorial de los partidos. Desde este marco teórico, se resalta que,
bajo ciertas condiciones, es más adecuado concebir a los partidos como espacios de
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interacción entre suborganizaciones partidarias que poseen diferentes grados de auto-
nomía (p. 49).

La capacidad de los partidos para lograr una integración duradera entre las sub-
organizaciones que los componen depende del margen de autonomía que éstas adquie-
ran. Las estrategias de cooperación están diseñadas de acuerdo a los recursos de que
disponen esos actores partidarios para resolver los problemas que les plantean el inter-
cambio y la competencia dentro y entre las suborganizaciones. ¿Cuál es el grado de
centralización en el manejo de los recursos políticos? ¿Qué características presentan
las agrupaciones? ¿Cuál es su grado de integración y estabilidad? ¿Cuál es la natura-
leza y eficacia de los mecanismos institucionales de resolución de conflictos internos?
Son las preguntas que organizan el capítulo III y que Leiras responde teóricamente con
claridad metodológica.

En el capítulo IV el autor ilustra sus argumentaciones teóricas, relatando y anali-
zando la evolución de las coaliciones nacionales de los partidos entre 1995 y 2003. Los
partidos seleccionados son el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR),
el Frente País Solidario (FREPASO) y Acción por la República (AR). La comparación
de dichas organizaciones demuestra que para sostener la cooperación a lo largo del
tiempo, los partidos políticos necesitan tener la capacidad de establecer mecanismos
confiables para compensar a las suborganizaciones «derrotadas» en las contiendas elec-
torales (p. 175).

Pero no se entienden las coaliciones nacionales si no se mira al interior de las are-
nas provinciales. Las provincias son el centro donde las organizaciones partidarias acu-
mulan poder. Y las estrategias de acumulación varían de provincia a provincia. A través
de dos casos, Leiras estudia en el capítulo V esta variación, analizando el armado de
coaliciones partidarias en las provincias de La Rioja y Buenos Aires. Las dos pregun-
tas fundamentales que orientan este capítulo son: si las estructuras partidarias provin-
ciales experimentan los mismos problemas de coordinación e intercambio que sus pares
nacionales y cuál es la influencia recíproca entre los fenómenos de escala nacional y los
de escala provincial. Finalmente, de modo parsimonioso formula recomendaciones de
reforma a la luz de las conclusiones de los capítulos anteriores.

Es un libro que invita a ser leído si se quiere entender de modo claro, ordenado y
con argumentos sustentados tanto teórica como empíricamente, el proceso y los meca-
nismos que llevaron a la fragmentación de los partidos políticos argentinos. Leiras va
a defender la tesis de que la clave de la desintegración de los partidos argentinos se
encuentra en la dificultad a la que se enfrentan para armar y sostener coaliciones nacio-
nales que satisfagan las necesidades y los intereses de las organizaciones que los com-
ponen, pero que trabajan en provincias con entornos sociales y reglas de juego político
muy diferentes.

Yanina ROLERO ESTIGARRIA
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Leticia RUIZ RODRÍGUEZ. La coherencia partidista en América Latina. Parlamentarios
y partidos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. 233 pp.
ISBN 978-84-259-1399-0.

El estudio de los partidos políticos se ha basado tradicionalmente en dos concep-
ciones opuestas de los mismos, a saber, como buscadores de votos o como buscadores
de políticas. Mientras que este enfoque dual se aplicó al estudio de los partidos en
Estados Unidos y Europa, en el caso latinoamericano hubo tradicionalmente un con-
senso que consideró a los partidos casi exclusivamente como buscadores de votos, en
general a través de prácticas clientelares, y con una visible inconsistencia ideológica y
programática. Debido a la aceptación generalizada de esta idea, se han realizado pocos
estudios sobre el espacio que ocupan las cuestiones programáticas en los partidos polí-
ticos de la región.

Frente a estos planteamientos, la obra de Leticia Ruiz Rodríguez deja atrás aque-
lla concepción de dos modelos excluyentes de partido y adopta un enfoque mixto, según
el cual en el seno de las organizaciones partidarias se combinan elementos pragmáti-
cos, electoralistas y clientelares con una patente estructuración en torno a ideas. El estu-
dio de tal estructuración programática se articula a través del análisis del grado de
coherencia partidista, es decir, el grado de acuerdo entre los miembros de un mismo
partido en relación a diversos temas potencialmente relevantes en el espacio político-
partidista.

El análisis de la autora se basa en las opiniones y actitudes de las élites parlamen-
tarias en el marco de los proyectos de investigación de la Universidad de Salamanca y
se realiza sobre una selección de veintiséis partidos exitosos durante la década de 1990
de trece países latinoamericanos. Pero a diferencia de la mayoría de los estudios dedi-
cados a temas similares, que adoptan el enfoque del partido como agregado, esta obra
considera a los miembros de los partidos como unidad de observación: son los indivi-
duos quienes dan forma a la naturaleza del partido. Son ellos quienes, al discurrir entre
objetivos electoralistas personales y motivaciones ideológicas, constituyen un modelo
partidario que Ruiz Rodríguez denomina «actor dividido»: en éste coexisten individuos
con metas e intereses distintos.

Esta diversidad de fines y motivaciones está asociada a las diferentes prioridades
de los miembros de los partidos, así como a los distintos ámbitos de actuación de cada
uno de ellos, a las variadas responsabilidades que adquieren dentro del partido y a
sus distintos niveles de implicación en el mismo. No obstante estas divergencias entre
los distintos sectores de los partidos e incluso en el interior de cada sector, la autora
afirma la existencia de umbrales mínimos de convergencia que garantizan la unidad
partidista, y que no se limitan al anhelo común de obtener triunfos electorales.

El estudio está estructurado en torno a tres preguntas: ¿Tienen los miembros de un
partido posiciones cercanas entre sí en torno a temas sustantivos? ¿Hay contenidos, aso-
ciados a esas posiciones, que varían de forma semejante entre partidos; hay dimensio-
nes que generan más consenso que otras? ¿Qué aspectos permiten explicar los distintos
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niveles de articulación de los diversos partidos en torno a temas sustantivos? Las res-
puestas a estos interrogantes dan forma a las tesis centrales de la obra: en primer lugar
se afirma que los partidos latinoamericanos combinan la búsqueda del poder con una
estructuración en torno a ideas, que se sustenta en niveles considerables de coheren-
cia. En segundo término se muestra que los issues ideológico-programáticos generan
más consenso que las cuestiones organizacionales-pragmáticas. Finalmente se anali-
zan variables tanto endógenas al partido como exógenas (del entorno socioeconómico
y político-institucional), en calidad de agentes que influyen sobre el grado de coherencia
partidista.

El libro comienza con un capítulo introductorio, en el que se asientan las bases teó-
ricas que se utilizarán en el análisis de la coherencia partidista; se reflexiona acerca del
papel que ocupan la ideología y el programa en los partidos latinoamericanos y se jus-
tifica el enfoque (el partido como actor dividido) que se utilizará en el estudio. En el
segundo capítulo, de índole metodológica, se define, reconceptualiza y operacionaliza
el concepto de coherencia; asimismo se explica la construcción de los indicadores uti-
lizados y se da cuenta, entre otros elementos, de las fuentes de datos empíricos. El ter-
cer capítulo describe empíricamente la coherencia partidista en los casos seleccionados
y muestra sus tres dimensiones: ideológica, programática y organizativa.

Un aspecto que confiere aún mayor interés a este estudio es el seguimiento dia-
crónico que se hace de la coherencia partidista, de modo que es posible analizar su gra-
do de estabilidad y sus patrones de variación a lo largo del tiempo. Este análisis aparece
en el cuarto capítulo, que estudia en profundidad la variable coherencia, sus dimen-
siones y sus fluctuaciones a lo largo del tiempo, y realiza una clasificación de los parti-
dos según su grado de coherencia. Finalmente, el quinto capítulo está dedicado al análisis
de las variables que influyen sobre la existencia de distintos grados de coherencia en
los diversos partidos políticos, y junto a ello se investiga la covariación de tales varia-
bles con otras dimensiones de los partidos y del sistema de partidos.

El carácter fundamental de las aportaciones de este trabajo se hace evidente si se
tienen en cuenta algunas consecuencias de la coherencia partidista: la posibilidad de
ofrecer programas alternativos, la percepción del partido desde el exterior como motor
de un proyecto propio, la proyección hacia el interior del propio partido y su identifi-
cabilidad de cara a las elecciones así como su accountability, el menor riesgo de ser pene-
trado por outsiders, la naturaleza de las alianzas de gobierno que podrá formar y su
capacidad –una vez en el gobierno– para implementar políticas. La autora sintetiza estas
y otras consecuencias en dos efectos: el de predictibilidad, según el cual una mayor cohe-
rencia reduce la incertidumbre en relación a los acontecimientos políticos futuros; y el
de efectividad para implementar las políticas propuestas. Ambos efectos, a su vez, devie-
nen en una mayor estabilidad del sistema político.

Ruiz Rodríguez realiza con esta obra una aportación fundamental al estudio de
un tema clave de la política latinoamericana, como son los partidos políticos. Lo hace
desde el análisis de una dimensión, la de la coherencia partidista, que todavía no ha
sido suficientemente abordada y lo hace con gran profundidad analítica y rigor meto-
dológico. De aquí el gran valor de este libro como herramienta para la comprensión
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de los partidos latinoamericanos y, en general, de los diversos sistemas políticos de la
región.

Ariel SRIBMAN

Salvador MARTÍ I PUIG. Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconoci-
miento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI. Barcelona:
Fundació CIDOB, 2007. 544 pp. ISBN 978-84-87072-81-9.

Ya sea que se considere que son noveles aparecidos o que han emergido de entre
el olvido reclamando por hacer oír su aparentemente silente voz, lo cierto es que los
pueblos indígenas han asumido, especialmente durante los últimos tres lustros, a pun-
ta de participación, organización y movilización social, un sitial entre los actores pro-
tagónicos de la política latinoamericana.

Largo y no exento de complicaciones ha sido el derrotero por el que han debido
transitar los distintos pueblos originarios americanos que, en conjunto, conforman cer-
ca del 7% de la población de América Latina. Camino que deambula azaroso desde la
exclusión en la construcción de los Estados nacionales, pasando por los intentos de asi-
milación, el indigenismo, hasta la ausencia de la vida pública y política en gran parte
del siglo XX. Situación que comenzará a cambiar a fines de siglo pasado, cuando pre-
munidos de repertorios de acción colectiva, tanto convencionales como no convencio-
nales, comienzan a hacerse presentes en la política latinoamericana.

La emergencia de este ciclo de acción colectiva de movilización indígena tuvo su
génesis en un contexto específico verificado en la década de los noventa, con caracte-
rísticas particulares y únicas, desarrollándose y creciendo a partir de entonces con acier-
tos, errores, logros, derrotas y desafíos pendientes.

Un análisis postcoyuntural es lo que se ha pretendido reflejar en esta obra colec-
tiva que reúne a algunos de los más prestigiosos estudiosos de temáticas indígenas.
Finalizada la década de los pueblos indígenas proclamada en 1993 y asumida a partir
del año siguiente en el seno de las Naciones Unidas, se realizan en Barcelona, los días
10 y 11 de octubre de 2006, las jornadas tituladas «Pueblos indígenas y política en
América Latina», ocasión en la cual los autores expusieron y discutieron desde diver-
sas perspectivas la situación actual de los pueblos indígenas, transcurridos poco más
de diez años de aquella coyuntura. Esta experiencia es la que sirve de base para este
texto.

El libro se estructura en base a tres partes medulares, que corresponden a tres ejes
temáticos que ayudan eficientemente a orientar al lector. La primera, titulada «Pueblos
indígenas y su impacto en la política», cuenta con 6 artículos que abordan desde dis-
tintos ángulos la actualidad de los movimientos indígenas, analizando entre otras temá-
ticas: los impactos de la globalización, la formación de redes o el surgimiento, éxito y
los retos de partidos étnicos nacidos a partir de movimientos sociales indígenas.
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Una segunda parte, enfocada hacia el derecho, llamada «Creación y (difícil) ejer-
cicio de los derechos de los pueblos indígenas», cuenta con 7 artículos que realizan un
análisis retrospectivo, además de evaluar la situación actual, de los avances y alcances
en cuanto a derechos indígenas en el continente. Se abordan, entre otros, los logros en
el sistema internacional de derechos, la relevancia de los derechos colectivos y los retos
pendientes para hacer efectivos los logros en materia de derechos indígenas.

En la tercera parte se realiza una exposición de casos concretos de la realidad lati-
noamericana, constando también de 7 artículos que atraviesan la geografía continen-
tal, analizando los casos de Bolivia, México, Ecuador y Centroamérica, para finalizar
con un balance que observa los avances, expectativas y desafíos en algunos de estos
países.

El último artículo del libro es un ensayo que se presenta a manera de epílogo,
y que expone y analiza el proceso de reconstrucción identitaria que se ha desarrolla-
do como parte integral del desarrollo de los movimientos indígenas en estos últimos
decenios.

El texto recorre, a través de sus distintos artículos, una realidad que, no obstante
no contar con la efervescencia de hace unos años, nos ha dejado con una batería de
conceptos y enseñanzas que nos permiten vislumbrar de mejor manera desde la aca-
demia la evolución de los movimientos indígenas en América Latina. Esto es tratando
de comprender desde los primigenios reclamos por tierra, la reivindicación por terri-
torio, el paso por el etnodesarrollo hasta el reclamo por el derecho a la autodeter-
minación y autonomía como expresión de ésta. Pasando por los logros en cuanto a
reconocimientos en el derecho internacional o en las constituciones nacionales. Para
además plantearnos los desafíos pendientes, exponiendo, por ejemplo, la brecha de
implementación que existe con respecto a los derechos indígenas. Lo cierto es que este
libro resultará una herramienta más que eficiente en cuanto al conocimiento y actuali-
dad de la problemática indígena a nivel latinoamericano.

Tokichen TRICOT

Jesús SEBASTIÁN (ed.). Claves del desarrollo científico y tecnológico de América Latina.
España: Siglo XXI - Fundación Carolina, 2007. 457 pp. ISBN 978-84-323-1305-9.

Durante los últimos treinta años, América Latina ha construido caminos en la bús-
queda del fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico, durante este proceso
se pueden observar desatinos, pero también algunas experiencias importantes que ilus-
tran las claves para el avance en este ámbito en la región. Estas ideas son vertidas en el
material compilado por Jesús Sebastián.

El libro consta de doce trabajos; la primera parte explica algunas de las líneas por
las que los países de América Latina han transitado y que son fundamentales para com-
prender la situación actual del desarrollo científico; en la segunda sección se desarrollan
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estudios sobre los casos concretos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México y Venezuela.

El artículo de Hebe Vessuri abre la primera parte del trabajo presentando un pano-
rama sobre la formación de investigadores en América Latina. El punto medular del
estudio versa sobre la asimilación del doctorando como nuevo investigador con el núcleo
científico, en esta ruta, Vessuri expone la importancia de la identidad que debe cons-
truir el nuevo investigador a través de la adopción de reglas formales e informales de
la comunidad académica, donde resulta trascendente la dinámica de publicaciones, el
sistema de citas, pero sobre todo la importancia de la formación en el extranjero como
mecanismo de mejora de la calidad de la investigación de postgrado y de generar una
mejor expectativa de su crecimiento como científico. El estudio realiza un cuestiona-
miento al débil sistema de becas y la aplicación de los conocimientos adquiridos en el
extranjero a las realidades locales; por último discute sobre la pérdida de talentos que
puede significar estas estancias en países extranjeros.

En esta idea de lo que representan para los investigadores las estancias en el extran-
jero y la tendencia a perder a personal altamente calificado por no existir condiciones
laborales realmente favorables en sus propios países, Lucas Luchilo presenta un tra-
bajo sobre las migraciones de científicos latinoamericanos. En este texto, el autor des-
cribe las tres oleadas de migración de personal altamente calificado; la primera obedeció
a una demanda de los países desarrollados, la segunda a la represión militar de las dic-
taduras de 1970 y finalmente la correspondiente a las tendencias de la globalización.
Las pérdidas para los países son importantes sobre todo para los que no gozan de mucho
personal de este estilo y aunque las cifras migratorias latinoamericanas no rebasan a las
orientales o hindúes representan una importancia considerable debido a la tendencia
a intensificarse. Otro problema significativo reside en que América Latina no tiene capa-
cidad de atracción de profesionales científicos o estudiantes extranjeros, Brasil en este
sentido es una clave, al darle continuidad a sus políticas de ciencia, tecnología y edu-
cación superior ha mostrado menor propensión a la migración.

Judith Zubieta desarrolla un trabajo sobre los avatares de las científicas latinoa-
mericanas para posicionarse en la esfera de la ciencia y la tecnología; en la cuestión medu-
lar del texto se expone la disparidad entre mujeres y hombres en el campo de la
Investigación y Desarrollo; entre los factores que generan dicho desequilibrio, encuen-
tra un problema en la débil tendencia de las mujeres a estudiar en las áreas relaciona-
das directamente con la Investigación y Desarrollo y, por otro lado, el débil fomento
gubernamental para revertir esta tendencia; otro obstáculo significativo lo encuentra
en la difícil tarea de combinar las labores tradicionales del hogar y la educación de los
hijos con la labor de tiempo completo del investigador y las exigencias productivas que
implica; el estudio hace algunas recomendaciones en miras de modificar este esquema
y darle mayor espacio a la mujer.

Las relaciones entre la Universidad y la empresa son estudiadas por Judith Sutz,
en su trabajo explica la existencia de una estructura productiva sin apuesta fuerte al
conocimiento y la innovación, reflejado en el poco personal con educación superior en
las empresas. El trabajo de Sutz propone darle prioridad al vínculo existente entre la
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Universidad y la empresa en aras de consolidar los contextos necesarios para generar
puestos de trabajo, modernización de las empresas y así evitar la fuga de cerebros, gene-
rando círculos virtuosos, donde el punto de partida sea la demanda de conocimiento
de las empresas y la oferta de ese conocimiento sea proporcionada por las universida-
des para generar un cambio sustantivo en la cultura de la innovación.

Isabel Licha presenta un trabajo sobre el débil vínculo entre la investigación cien-
tífica y el desarrollo social en América Latina; en este trabajo Licha se cuestiona el dar
por sentado que el crecimiento económico y progreso científico generan desarrollo social,
en este sentido, propone un nuevo enfoque donde la investigación científica tenga un
verdadero compromiso con el desarrollo social.

En la segunda sección del libro encontramos los casos de algunos de los países de
América Latina, en general, se observa un desarrollo dispar en el ámbito de Investiga-
ción y Desarrollo entre ellos, los contextos históricos que enmarcaron la instituciona-
lización de los sistemas de investigación fueran distintos, como característica regional,
se encuentran los bajos niveles de inversión en Investigación y Desarrollo; sin embar-
go, Argentina, por ejemplo, tiene los porcentajes más altos de investigadores en rela-
ción a su PEA (Población Económicamente Activa).

Durante los últimos años se ha dado una importancia al fomento de la Investigación
y Desarrollo en América Latina, sin embargo, los esfuerzos por fortalecer e incentivar
las políticas ha sido débil. En este sentido las tareas en la región deben intensificarse
en miras al fortalecimiento científico y tecnológico.

Cecilia HERNÁNDEZ CRUZ

Daniel ZOVATTO y J. Jesús OROZCO HENRÍQUEZ (coords.). Reforma política y electo-
ral en América Latina 1978-2007. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM/IDEA Internacional, 2008. 1.101 pp. ISBN 978-970-32-5029-5.

Desde el inicio de la tercera ola democratizadora en América Latina a fines de la
década de 1970 se ha sucedido un proceso constante de reformas políticas y electora-
les que exorcizó a los regímenes autoritarios en los países de la región. En este tenor,
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
conjuntaron esfuerzos con la finalidad de exponer las principales tendencias de las refor-
mas que tanto las nacientes como las reinstaladas democracias latinoamericanas han teni-
do en el periodo que corre de 1978 a 2007.

Reforma política y electoral en América Latina constituye una de las obras colecti-
vas más profundas y laboriosas que se hayan realizado en la materia, un área del cono-
cimiento que había estado bastante abandonada en el ámbito de América Latina. A partir
del análisis de 18 estudios de caso (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
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Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) se elaboró un estudio com-
parado con las principales reformas y tendencias ocurridas en la región. La investiga-
ción centra su atención en tres ejes temáticos sumamente interrelacionados: 1) el régimen
de gobierno, 2) el sistema electoral y 3) el sistema de partidos. A partir de ellos, se exa-
minan las reformas acaecidas, en los niveles nacional y regional, en cada uno de los com-
ponentes de la tríada referida. A su vez, éstos se subdividen en diversos tópicos que
resultan de singular relevancia para comprender el proceso reformador, las estrategias
de los que impulsaron las reformas y los efectos que éstas produjeron sobre otras diná-
micas del sistema político.

El libro se estructura en tres partes. En la primera, Daniel Zovatto y J. Jesús Orozco
Henríquez, coordinadores de este proyecto, presentan una lectura regional compara-
da, construida con base en los estudios de los 18 países. En la segunda, se exponen los
estudios nacionales, realizados cada uno de ellos por un experto de cada país. En la
tercera parte se incluyen tres apéndices: dos relativos a la compilación de la bibliogra-
fía más importante sobre las reformas políticas y electorales latinoamericanas, por paí-
ses y a nivel regional, y uno dedicado a las notas curriculares de los autores que
participaron en la elaboración de la obra.

En la lectura regional comparada los coordinadores analizan primero las reformas
al régimen de gobierno, poniendo especial énfasis en el sistema presidencial que pre-
valece en América Latina, examinando, según sea el caso, las iniciativas que preten-
den optar por un régimen semipresidencial o por uno parlamentario y las que buscan
(re)equilibrar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, al tiempo que se hace una
caracterización general de los sistemas vigentes. Además, se aborda uno de los temas
en los que la región se encuentra más rezagada: la rendición de cuentas de las insti-
tuciones gubernamentales, específicamente en las áreas de transparencia y acceso a la
información, fiscalización de los recursos públicos, protección de carácter no juris-
diccional de los derechos humanos y persecución de los delitos a través de un Ministerio
Público.

Zovatto y Orozco se enfocan luego en el análisis de las reformas al régimen elec-
toral. Éstas abarcan las relacionadas con los sistemas de elección presidencial y legis-
lativo, la duración del mandato y la normatividad de la reelección, la simultaneidad de
las elecciones, la fórmula de asignación de escaños y el tipo de listas utilizadas en los
comicios para elegir representantes. Asimismo, estudian las reformas concernientes a
los organismos electorales y los mecanismos de democracia directa: iniciativa legislati-
va popular, plebiscito, referendo y revocación de mandato. Posteriormente, exploran
las reformas al sistema de partidos en torno a dos temas polémicos y complejos: la demo-
cracia interna y el financiamiento. En cuanto al primero, se concentran en los métodos
de selección de autoridades y de candidatos; en el segundo, hacen un mapeo del finan-
ciamiento en la región en sus tres modalidades: público, privado y mixto. También se
examinan las reformas sobre discriminación positiva (género y minorías étnicas), can-
didaturas independientes y transfuguismo político. La primera parte de este libro cul-
mina con las conclusiones generales desprendidas del análisis regional.
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La segunda parte de esta obra, que es en sí el insumo con el que se realizó la inves-
tigación, ofrece la radiografía de cada país. Traslada al lector al plano nacional y pre-
senta, en los 18 estudios, una breve contextualización del ambiente político en el que
se gestaron las reformas para, después, desglosarlas en reformas al régimen de gobier-
no, al sistema electoral y al sistema de partidos con los mismos subtemas que se men-
cionaron en el análisis regional. Para finalizar, se hace un balance sobre el impacto que
tuvieron y si cumplieron o no los objetivos por las que fueron realizadas.

El argumento principal del libro sostiene que las reformas políticas en América Latina
se han orientado a la renovación o racionalización de los sistemas presidenciales en la
esfera de las relaciones Legislativo-Ejecutivo. Sin embargo, la preeminencia de siste-
mas electorales de representación proporcional y el aumento del número efectivo de
partidos provocaron que la mayoría de los Ejecutivos «pese a contar con presidentes
fuertes (buenos niveles de apoyo popular y considerables facultades constitucionales)
hayan enfrentado problemas de gobernabilidad y de bloqueo legislativo al encontrar-
se en minoría en el Congreso» (p. 194). Por tanto, consideran prioritario mejorar el dise-
ño de los sistemas electorales orientados a formar coaliciones con el objeto de crear
mayorías que respalden a los gobiernos sin menguar la representación.

Respecto a las reformas en el sistema de partidos, lanzan una severa crítica al afir-
mar que muchas de éstas se hicieron para beneficiar a determinada fuerza política en
el corto plazo, además de que «ha existido también bastante ignorancia y desconoci-
miento de parte de los actores que tienen a su cargo efectuar las reformas» (p. 198) así
como falta de voluntad para cumplirlas. Y aunque se han logrado avances importan-
tes, América Latina hoy requiere que la nueva generación de reformas dé respuesta a
las crisis de representación, de rendición de cuentas y de eficacia del Estado (p. 199).
Como bien han expresado Zovatto y Orozco, estos problemas «se solucionan con mejo-
res partidos y no con outsiders, con política de mejor calidad y no con antipolítica. De
ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de mejorar su calidad, de
hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todo
reconectarla con la gente» (p. 201).

Finalmente, a pesar de ser un texto voluminoso, resulta reconfortante tanto el uso
de un lenguaje sencillo para facilitar su lectura como el de cuadros comparativos que
sistematizan la información para su mejor comprensión. Finalmente, el libro, prologa-
do por Dieter Nohlen, puede consultarse desde cualquier lugar a través del portal de
Internet de la Biblioteca Jurídica Virtual (http://www.bibliojuridica.org). Por todo lo
anterior, la obra se convierte no sólo en una lectura obligada para académicos, políti-
cos y todos aquellos interesados en el tema, sino en un libro que además de leerse debe
discutirse.

Christian Uziel GARCÍA REYES
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