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burgueses. Como se encarga de insis
tir Ianni, muchas de las reivindica
ciones obreras de la época no pudie
ron ser burladas y no pocas de ellas 
engendraron sucesivos enfrentamien
tos que agotaron las posibilidades 
de permanencia de la coalición po
pulista; G-) Todo ello lleva a Ianni 
a plantear la cuestión de que esa 
misma coalición populista crece y se 
desarrollla durante varios lustros, 
,generando un mar de conflictos y 
antagonismos entre los propios par
tícipes en el pacto antioligárquico, 
hasta que esos conflictos se tornan 
tan cruciales que se rompe el pacto 
y se desencadenan muchos de los 
acontecimientos que son hoy parte 
de la historia presente de América 
Latina; H-) Lo fundamental es, sin 
embargo, que para las masas políti
cas latinoamericanas la experiencia 
política del período populista ha se
llado, para bien o para mal, muchos 
de sus comportamientos presentes de 
clase; 1-). La organización poUtiea 
de los movimientos o gobiernos popu
listas se basa, en términos técnico
organizativos, en la imbricación exis
tente entre el Estado, el sindicato y 
el partido. Las masas, por tanto, son 
movilizadas desde arriba, por medio 
de sindicatos oficiales que apoyan la 
politica gubernamental frente a los 
enemigos del pacto populista. 

Estas serían, pues, las más rele
vantes de las características apunta
das y desarrolladas por Ianni en La 
formación del Estado populista en 
América Latina, un libro que mere
ce la pena de leerse y que apunta 
a aspectos fundamentales del com
portamiento político de muchos de los 
sectores  sociales latinoamericanos 
contemporáneos. 

Jorge Rovira Islas 

Ch. Anderson, Cambio político 'JI eco
nómico en la América Latina.

México, FCE, 1975, 417 pp. 

Una gran parte de la producción 
norteamericana en el terreno de la 
ciencia politica ha estado centrada 

alrededor de la naturaleza del siste
ma político, del carácter inestable de 
éste y por lo tanto, de la falta de 
democracia, institucionalidad y legi
timidad en las llamadas sociedades 
"subdesarrolladas". Este fenómeno 
se manifiesta claramente por ejem
plo, en los numerosos golpes de Es
tado, cuartelazos y revueltas que 
-según la politología norteamerica
na- constituyen parte de la natura

leza estructural de la vida política 
latinoamericana y que, por lo tanto, 
impiden el normal desarrollo de esta 
Tegión. 

Esta linea de trabajo se inicia en 
gran medida, con los trabajos de 
Merle Kling elaborados en la década 
del 50. Esta corriente se continúa 
en la década del 60 con los trabajos 
de J ohnson, Fítzgibbon, Silvert y 
N eedler. Y a finales de la década, 
con el de Anderson. 

Charles W. Anderson, profesor de 
la Universidad de Wisconsin, y es
tudioso de la política latinoamerica
na, publicó a fines de los 60 este li
bro que reseñamos, en su versión in
glesa. El trabajo -producto de sie
te años de investigación en 10 paí
ses latinoamericanos-, "trata del 
elemento político en el cambio eco
nómico" (p. 7) enfatizando sobre 
todo, en la naturaleza del sistema 
político y el papel que desempeña tl 
Estado en el proceso de desarrollo 
económico. 

El libro se compone de tres partes 
y doce capítulos. En la primera par
te se trata de desarrollar una teoría 
del estilo politico y económico preva
leciente en la formulación de deci
siones en los países latinoamerica-



nos bajo estudio. La segunda parte 
trata de verificar el modelo "pruden
cial" que ha caracterizado a polftica 
de desarrollo latinoamericana desde 
la segunda guerra mundial. Final
mente, la tercera ,parte "se convierte 
en un enfoque de la política de des
a'l'rollo en la América Latina con
gruente con el modelo prudencial ,le 
la formulad6n de política latinoame
ricana. Me esfuerzo por delinear un 
concepto de cambio polftico que pa
rece compatible con el estilo de toma 
de decisiones prevalecientes en la 
América Latina" (p. 10). 

El autor comienza su trabajo indi
cando que en los países latinoameri
canos "como en todo el mundo sub
desarrollado, existe una predisposi
ción para ver la acci6n estatal como 
un factor primordial en el proceso 
de desarrollo econ6mico. Entre los 
latinoamericanos ... dicha actitud no 
ea de ninguna manera privativa <le 
la izquierda política, de grupos de 
jóvenes reformistas entusiastas, sino 
que es compartida por la mayoría de 
las personas pa,ra quienes el aumen
to en la productividad es de trascen
dental importancia. Esta responsa
bilidad del gobierno de encender los 
fuegos y dirigir las fuerzas del cam
bio económico. . . ha pasado a ser 
una premisa básica de gran parte 
de la literatura y estudios contem
poráneos sobre el desarrollo econ6-
mico" (p. 15). 

Este fenómeno tiene su explicación 
central en el proceso reciente de des
arrollo y sobre todo, en el período 
que corre a partir de la crisis del 80 
en el que 'las facultades del gobier
no en relación con la economía ... se 
expandió enormemente" (p. 57). 

Así, el Estado desplegó sus pode
res "a fin de crear la nación moder
na" y "seguir de cerca los aconteci
mientos del modelo avanzado dis
ponible" para modificar de esa for
ma, la estructura politico-económieo 
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formal de la América Latina (p. 
57). 

Sin embargo, estas modificaciones 
operadas bajo la influencia decisiva 
del reformismo nacionalista (p. 58), 
"no han desplazado a funciones econó
micas anteriores del Estado, sino que 
se han sumado a ellas. Esta es la 
ironía fundamental de la causa 'revo-
1 ucionaria' que muchos de los movi
mientos abrazan. La revolución im
plica la desaparición del viejo orden 
y el establecimiento de una nueva 
sociedad. Lo que en realidad ha ocu
rrido es que los programas y exigen
cias de los 'revolucionarios' se han 
sumado, en la mayoría de los casos, 
a los intereses existentes, en lugar 
de reemplaza,rlos" (p. 58). 

Por consiguiente, ¿cuál es el papel 
del Estado en el proceso social lati
noamericano? "Esencialmente, la mi
sión de desarrollo del Estado nacio
nal contemporáneo de la América La
tina es, en primer lugar, la de inte
grar las capacidades productivas que 
los sistemas económicos alternativos 
encierran, en la economfa interna mo
derna y, en segundo luga'l', la de 
poner al alcance de todos sus ciuda
danos las capacidades y oportunida
des de participar plenamente en este 
orden social y económico" (p. 68). 

En esa perspectiva, el autor r.e 
coloca en una posición "desarrollis
ta" antes que "distributivista" al 
considerar primordial el papel del 
Estado en la promoción del desarrollo 
y considerar como secundario la 
apertura de posibilidades de partici
pación en el "nuevo orden social''. 
Lo anterior tiene su explicaci6n. 

En efecto, dada la naturaleza del 
si9tema político es factible que éste 
genera o en todo caso, permita algu
na forma de participación. En pri
mer lugar, dado que el juego politico 
en nuestros países se procesa por 
medio de los "contendientes por el 
poder'' que procuran mostrar en to-
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do momento, su "capacidad de po
der" (p. 106) resulta altamente im
probable que algunos posibles "con
tendientes" por no disponer de sufi
ciente "capacidad de poder", puedan 
tener acceso al juego político. 

Este sistema bastante "cerrado" o 
poco "integrador" de las fuerzas so
ciales, explica la naturaleza y alcance 
de los cambios "y los permite, pel'o 
solamente dentro de un contexto bas
tante riguroso. Se admiten nuevos 
contendientE,s en el teatro público de 
las élites que se reconocen entre sí, 
cuando las primeras demuestran una 
capacidad de poder significativa, y 
prometen no obstaculizar la capaci
dad de cualquier contendiente por 
el poder existente para participar 
en la actividad política. Por lo tan
to, l<L norma del cambio político lat·i
noa-mericano permite la adici6n de 

nuevos contendientes por el pode·r, 
pero no la eliminaci6n de los ya exis
tentes" (p. 12). 

O sea, pues: "La regla del sistema 
es, desde luego, que se permitirá que 
las élites establecidas sigan operan
do y mantengan intactas muchas de 
sus atribuciones políticas y socio
económicas. Pero la regla del siste
ma es también que los nuevos con
tendientes, los nuevos poseedores de 
capacidades de poder significativas, 
podrán participar en negociaciones 
tendientes a lograr una participación 
en los recursos y poderes del Estado, 
siempre que no pongan en peligro 
el derecho que tienen las élites esta
bleci<las para actuar en forma simi
lar" (p. 123). 

Por consiguiente, es harto dificil 
suponer que el Estado latinoamerica
no se constituya en lo que la misma 
politología norteamericana ha llamado 
un "articulador de intereses". En la 
medida que sólo un re<lucido núcleo 
de la "población total" percibe al sis
tema político como foro de participa
ción y mecanismo beneficiador de sus 

intereses (p. 137), hay razones sufi
cientes para dudar del carácter de
mocrático de Esta<lo latinoamericano. 

Por eso: "El ,grueso de la actividad 
de la toma de decisiones en el Estado 
latinoamericano, la mayor proporción 
de las transacciones diarias de los 
ciudadanos con el gobie1·no, !a encon
tramc,s en el dominio de la represen
tación directa de interes2s a trav�s 
de grnpos en el sector m0derno de la 
sociedad" (p. 147). El re:c;to queda 
pues, excluido del mismo. 

El librn de Anderson en tanto que 
procura ofrecer una i:lterpretaciún 
del sistema político latinoamericano a 
partir de la experiencia de 10 países 
en •.:-1 período de la segunda post-gue
rra, significa en efecto, un avance 
dentro del mundo académico norte
americano. Sin embargo, :,;us méritos 
analíticos se reducen ante los verda
deros méritos descriptivos de la obra. 
Y ello porque la enumeración de 
ciertos rasgos ya conocidos utilizan
do un lenguaje más complejo que el 
usual, no deja de contener algunas 
sugestiones de interés. En cambio, 
en el plano interpretativo, no va más 
allá de las nociones elem,,ntales ya 
ba:::tante comentadas sobre el desa
rrollo económico y el proces,) político. 
Además, al enfocar el análisis bajo 
la ya trillada perspectiva del dualis
mo estructural, el mismo autor inhi
be las posibilidades del análisis al 
impedirle ir un poco más allá. Y ello 
precisamente, porque el "dualismo" 
al enfocar el análisis de la proble
mática específica en base a la exis
tencia <le un sector "arcaico" y otro 
"moderno", impide ver de nv:>do efec
tivo, la forma particular de integra
ción interna de la sociedad en su con
junto y por lo tanto, los resutlados 
particulares que se derivan de esa 
forma <le integración. En ese senti
do, Anderson pese a la disponibili
dad de un arsenal informativo bas
tante amplio y rico, acabó frustran-



do sensiblemente las posibilidades 
analíticas de su libro. 

Antonio Murga Frassinetti 

Guillermo Boils, Los militares y la po

lítica en México. - México, ed. El 
Caballito, 1975. 190 pp. 

La obra que analizamos del soció
logo Guillermo Boils, como el título 
lo indica y el índice lo confirma es 
una visión del papel que han desem
peñado los militares en la vida polí
tica de México des<le la Revolución 
de 1910 hasta nuestros días. El es
quema que sigue el libro acusa una 
mentalidad científica, lo mismo nos 
demuestra las fuentes de información 
utilizadas, su forma de exposición y 
de argumentación, etc. Por lo tanto, 
nos encontramos ante una verdade
ra investigación científica sobre la 
materia. La obra consta de tres par
tes fundamentales, una parte teórica, 
otra histórica y la tercera una des
cripción. de lo que son las fuerzas 
armadas mexicanas en la actualidad. 
Comienza con su Tespectiva introduc
ción y finaliza dándonos a manera 
de conclusión, la perspectiva política 
de los militares en la actualidad y en 
un futuro inmediato. Veamos el con
tenido de cada una de sus partes. 

INTRODUCCIÓN. El autor nos intro

duce en su libro dándonos los moti

vos que lo inclinaron a llevar a cabo 

el presente estudio. Su inquietud na
ció en 1968, con motivo de la crisis 
política provocada por el movimien
to estudiantil popular de julio-octu

bre de ese año. De la participaci6n 
de los militares en el movimiento, 
a punta las siguientes consecuencias: 

l. Quedaron a,l descubierto las li
mitaciones de Ja rama civil de la 
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burocracia estatal en cuanto al con

trol sociopolítico. 

2. El predominio de la rama civil 

sobre el brazo armado. 

3. La intervenci6n del ejército 
atrajo la atención sobre su presencia 

en la política mexicana. 

4. Esa intervención podría ser el 
inicio de una mayor influencia de 
los militaTes en las decisiones esta
tales. 

El propósito fundamental de la 

obra es "medir y prever" el peso po

lítico de los militares en el futuro. 

Lo que será posible a través de un 
aná;lisis de las características del 

aparato militar, sobre todo de 1D68 

a la actualidad. Este análisis, nada 

fácil por la carencia de material al 
1·especto, y por tratarse de una "pri
mera aproximación" al tema, el au

tor lo califica como "un intento de 
trascender el plano descriptivo y pa
sar al explicativo". La introducción 
concluye, precisando la dimensión es
pacio-temporal de la investigació11: 
cubre seis décadas, centrándose prin
cipalmente en los años de 1968-1974, 
y, de las tres fuerzas -aérea, naval 
y ejército-- estudiará principalmente 
este último. 

El lector podrá observar claramen
te la preocupación fundamental del 
autor. ¿Qué posibilidades hay, en la 
coyuntura histórica actual y en un 
futuro inmediato, de una ingerencia 
mayor de las fuerzas armadas en las 
decisiones políticas de México? El 
origen de esta preocupación es doble: 
la experiencia vivida por el pueblo 
mexicano, en el movimiento estudian
til-popular de 1968, y las consecuen
cias que traería la ingerencia mayor, 
quizá predominante, del ejército en 
las decisiones políticas del país. 

Estas inquietudes, expresadas con 
insistencia y en distintas formas en 
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