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 INTRODUCCIÓN

 El objetivo central de la presente reseña es la difusión respecto de la obra 
original del autor. El autor de la obra, Manuel Alcántara Sáez, es Catedrático de la 
Universidad de Salamanca en el área de Ciencia Política, coordinador del progra-
ma de Doctorado “Procesos Políticos Contemporáneos”, de la misma universi-
dad, Doctor en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad Complutense 
de Madrid 1983. Las principales líneas de investigación que ha trabajado son las si-
guientes: “Observatorio de partidos políticos de América Latina”; “Balance de los 
procesos electorales en América Latina 2006”; “Representación y gobernabilidad 
en América Latina: estudio de la elite parlamentaria de la región” y “Programas, 
organización y estrategias electorales de los partidos políticos en América Lati-
na”. Entre sus publicaciones, además de la que es objeto de reseña se encuentran: 
Sistemas Políticos de América Latina (Vol. I y II) y Gobernabilidad, crisis y cambio. 

 El libro objeto de la reseña es resultado de investigaciones que el autor 
ha venido desarrollando a lo largo de la última década, en esta obra muestra me-
diante una serie de diferentes análisis el complicado funcionamiento de los par-
tidos políticos en los países de Latinoamérica. Dicho análisis es desarrollado en 
base a la conjugación/combinación de la literatura clásica y de las nuevas líneas 
teóricas que giran en torno a los estudios de los partidos políticos.

 I. RESUMEN EXPOSITIVO DE LA OBRA

 Este libro se articula por medio de cinco capítulos. En el primer capítulo el 
autor presenta el concepto de partido político (el cual utiliza en el planteamiento 
y desarrollo de la investigación), el escenario en el que se encuentran los partidos 
latinoamericanos y los objetivos generales del libro.

 El Concepto de Partido Político que plantea el autor incluye diferentes 
líneas teóricas entre ellas las de Burk, Downs y Sartori -esto permite que, el con-
cepto sea global, sumando además una definición corta de régimen político para 
así atender aspectos teóricos clásicos y contempéranos-:

 “Se entiende por partido político el grupo de individuos que, compartiendo ciertos 
principios programáticos y asumiendo una estructura organizativa mínima, vincula a la socie-
dad y al régimen político de acuerdo con las reglas de éste para obtener posiciones de poder o 
influencia	mediante	elecciones.	Se	entiende	por	régimen	político	el	conjunto	de	instituciones	
expresamente formalizadas que regulan el ejercicio del poder político en la esfera pública” . 
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Información obtenida, el mes de agosto de 2011, en la página de la Universidad de Salamanca: http://
campus.usal.es/dpublico/areacp/cv.htm.
Concepto de partido político, Alcántara 2004 p.30

1

252

RESEÑA

183

DR © 2011. Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CEDIP/Principal/CEDIP

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/              https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                   https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/



 En lo referente al escenario general en el que se encuentran los estudios 
sobre los Partidos Políticos, el autor cita tres momentos:

 •Primero, la base de los partidos políticos esta fincada sobre democra-
cias débiles;

 •segundo, la proliferación de estudios sobre sistemas políticos y el reza-
go de los estudios sobre el partido político;

 •tercero, es la última década porque en ella se empiezan a generar estu-
dios en los que se vuelve a la línea de aspectos que tienen que ver con la organiza-
ción interna de los partidos.

 Para finalizar este primer capítulo, el autor plantea los ejes temáticos u 
objetivos, los cuales se pueden resumir en los siguientes puntos: Identificar los 
factores que explican las diferencias organizativas de los partidos políticos; cons-
truir tipologías de los partidos y crear unidades de observación de trabajos más 
amplios de política comparada.

 En el segundo capítulo, el lector se encontrará con la evolución de las 
grandes líneas temáticas en el estudio de los partidos políticos que fueron produ-
cidas a lo largo del siglo XX, además de la propuesta del estudio de los partidos 
latinoamericanos (que el autor considera como relevantes) que quedan clasifica-
dos de acuerdo a los criterios que Alcántara selecciona para dimensionar el nivel 
del éxito electoral. 

 Las líneas temáticas que muestra el autor son las que a principios del si-
glo XX marcaron la teoría sobre los partidos políticos. Para lo cual, Alcántara pre-
senta las ideas de diferentes autores como: Ostrogorski, reivindicando separar y 
diferenciar las formas políticas de las fuerzas políticas; Michels, en su obra señala-
ba explícitamente, que el estudio y el análisis de los partidos políticos constituiría 
una nueva rama de la ciencia política y de la sociología aplicada; Weber, enfatizó 
el carácter de los partidos como formas de socialización efímera o de cierta super-
vivencia, apareciendo como asociaciones de toda clase y también se refirió a los 
partidos como una organización; Duverger, dedica una atención prioritaria a lo 

El universo de estudio que es planteado por el autor, es el conjunto de partidos estimados como signifi-
cativos al finalizar el año 2000, esto es la consecuencia de su actividad a lo largo de la década de 1990 de 
acuerdo a los siguientes cinco criterios no acumulativos: 1) La selección de un número de partidos para 
cada país que guardara cierta proporcionalidad con la media del número efectivo de partidos, de cada 
uno de los países latinoamericanos para dicha década; 2) que el partido objeto de estudio tuviera cierta 
representación en el Poder Legislativo al menos durante dos periodos legislativos en el lapso considerado; 
3) que el partido tuviera un apoyo electoral medio superior al 5 % a nivel nacional; 4) que el partido tuviera 
una representación homogénea en todo el ámbito nacional, o una representación regional que lo llevara 
a ser el partido más fuerte en más de una circunscripción; 5) ser partidos que contarán efectivamente, en 
un momento u otro en la política nacional, bien por su capacidad de chantaje o bien porque representan 
a sectores señalados de la población.
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que denominaba la estructura de los partidos, refiriéndose a tres niveles básicos: 
el propiamente institucional, los relativos a los miembros y la dirección del parti-
do; Weimar, hace referencia a la constitucionalización de los partidos mediante 
una visión más normativa y es realmente que tras dicha constitución tomó vigor la 
expresión y el concepto de “Estado de Partidos”, basada en la democracia de los 
partidos y logrando el reconocimiento por el Derecho Constitucional.

 Para Alcántara el proceso de movilización social que se da de forma para-
lela al desarrollo teórico, hace que los partidos políticos tomen un posicionamien-
to derivado de la imponencia de la democracia directa donde los factores más 
sobresalientes fueron: la centralidad de las elecciones y la ampliación a grandes 
sectores de la población política; las campañas electorales conformadas por un 
sistema de comités y, por último, la opinión pública que fue uno de los factores 
que contribuyó a llenar el espacio vacío existente entre los distintos periodos 
electorales.

 Las aproximaciones al estudio de los partidos políticos que plantea el 
autor se integran por cinco métodos: aproximación histórica; aproximación es-
tructural; la aproximación del comportamiento; aproximación sistémica-funcional 
y, finalmente la aproximación ideológica. Estas cinco aproximaciones conforman 
categorías con las que plantea una tipología ideal de partidos que le permite plan-
tear una nueva teoría de partidos políticos. 

 El modelo para el estudio de los partidos políticos latinoamericanos den-
tro del contexto que maneja el autor, establece tipologías de carácter estructural 
(este carácter permite una visión institucional del partido político) sobre la base 
de nuevos elementos que va desarrollando a lo largo de los capítulos del libro, los 
casos para el análisis que presenta se describen en el siguiente cuadro:  254
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Ob. cit. pp. 50-51254
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 El modelo de análisis planteado por el autor consta de tres dimensiones 
que tienen un componente sistémico y un carácter estructural: el origen, el pro-
grama y la organización interna. La elaboración de un índice de partidos supone 
un intento de resumir el rendimiento de los partidos en la arena político-electoral 
a través del porcentaje medio de los votos alcanzados en los comicios legislativos 
celebrados durante la década de 1990, el número de veces que el partido ha ob-
tenido la presidencia de la república sobre el total de los comicios presidenciales, 
el número de veces que el partido ha obtenido gobernaciones provinciales, esta-
duales o departamentales sobre el total y, el número de veces que el partido ha 
obtenido alcaldías de ciudades superiores a un millón de habitantes sobre el total. 
El siguiente cuadro refleja las tres dimensiones que lleva a cabo el autor en la in-
vestigación con las variables que suponen cada uno. 255

Ob. cit. pp. 60-61255
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 En el capítulo tres el autor desarrolla la dimensión que hace referencia 
al origen de los partidos políticos (primera dimensión de acuerdo al cuadro an-
terior), pretende generar una clasificación para después compararla con las teo-
rías clásicas de partidos con el fin de presentar ciertas relaciones de casualidad 
entre los elementos constitutivos sobre la dimensión de origen y determinar si 
puede ofrecer una tipología que responda al momento y razón del origen de los 
partidos. El autor para finalizar el capitulo en comento, explora las relaciones de 
casualidad existentes entre las variables y el rendimiento político-electoral de los 
partidos a lo largo de la década de 1990.

 Dentro de la dimensión origen de los partidos el autor ubica como varia-
bles explicativas la fecha de origen, el momento originario y la naturaleza origi-
naria. La correlación que se da con la fecha, el movimiento y la naturaleza de su 
origen permite al autor tener un panorama de los partidos para los efectos de su 
clasificación, de su relación con el sistema político nacional de que forman parte y 
del sesgo del tiempo de su surgimiento.

 La tesis que presenta el autor sobre el origen de los partidos políticos 
latinoamericanos es que los partidos que surgen con liderazgo civil personal ten-
dieron a contar con carácter neutro, la existencia de una organización de apoyo a 
la hora de fundar el partido influyó en el carácter que éstos mantuvieron, la aso-
ciación moderada manifiesta que los partidos que contaron con una organización 
de apoyo en su origen tendieron a tomar un carácter revolucionario y no neutro, 
los partidos que no tuvieron un origen electoral mantuvieron un carácter revolu-
cionario, los partidos surgidos entre 1950 y 1975 lo fueron por escisión, mientras 
que los partidos surgidos entre 1925 y 1950 fueron mayoritariamente nuevos. La 
fecha de surgimiento de los partidos guarda relación con el origen electoral de 
los mismos, en el sentido de que los partidos que no tuvieron origen electoral 
fueron fundados entre 1925 y 1950, en cuanto al tipo de liderazgo es significativa 
la relación que mantiene con la existencia o no de una organización de apoyo 
de modo que los partidos que contaron con organización de apoyo en su origen 
mantuvieron liderazgos con personal armado y, los partidos que no tuvieron ori-
gen electoral poseyeron liderazgos del tipo colectivo armado.

 En el capitulo cuatro, Alcántara trata lo referente a la situación actual de 
los partidos y basa su configuración exclusivamente, en opiniones de sus militan-
tes,    estas son complementadas con documentos programáticos de los propios 
partidos. El autor aborda tres elementos constitutivos de la segunda dimensión 
(la del programa) la formalización, los ejes programáticos y la denominada ubica-
ción ideológica numérica del 1 al 10. 

Las opiniones de los militantes son en base a entrevistas personales que el autor llevo a cabo durante el 
periodo de investigación con los diferentes partidos políticos.
Donde el 1 corresponde a la extrema izquierda y el 10 a la extrema derecha.
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 La ideología y el programa quedan para esta dimensión equiparados en el 
mismo nivel conceptual entendiendo por tales, un conjunto internamente consis-
tente de proposiciones que generan demandas sobre el comportamiento huma-
no y que por lo tanto, tienen implicaciones con respecto a lo que es éticamente 
bueno y malo.
 
 Según los resultados plasmados en la obra se puede observar que los 
partidos plenamente diferenciados en su programa y en su ideología, reflejan un 
mejor espacio de competencia política mientras que en los casos de menor o nula 
diferenciación suelen proyectar ausencias significativas en cuanto a la fuerza re-
presentativa con la que cuenta.

 A lo largo del periodo de democratización de los sistemas políticos, los 
partidos de toda Latinoamérica han sufrido profundas mutaciones de carácter 
político-institucional y de contenido social o económico que se han reflejado en 
sus programas. Lo anterior, según el autor, se debe a dos factores: endógenos y 
exógenos, los primeros atienden a los aspectos más tradicionales, aquellos rela-
tivos a los liderazgos caudillescos y al especial sesgo que da a la relación entre 
los poderes del Estado, la forma de gobierno presidencialista y la corrupción. En 
cuanto a los segundos, por excelencia han sido el fracaso del socialismo real y la 
pérdida de un referente sólido ideológico y práctico para los grandes sectores de 
la izquierda latinoamericana.

 Según los resultados del autor en esta segunda dimensión de estudio, 
son varios factores los que han llevado a que los partidos conlleven un cambio 
acelerado en sus lineamientos programáticos así uno de esos factores es el neo-
liberalismo, otro factor fue el cambio realizado en los propios textos constitu-
cionales y el surgimiento de las leyes de partidos y las leyes electorales. Siguió la 
tendencia hacia la plena constitucionalización de los partidos y a la articulación de 
la representación política, casi de forma monopólica, a través de los partidos que 
se veían beneficiados en lo concerniente al reforzamiento de su disciplina interna 
y en el bajo carácter abierto y/o profesional de la legislación electoral latinoameri-
cana, de estos cambios, el cambio más radical al que hace mención el autor, fue el 
avance en el seno de la democracia interna de los partidos.

 Algunos de los resultados que muestra Alcántara en la obra le permiten 
matizar la supuesta crisis de los partidos (en la medida en que siguen mantenien-
do cierta fuerza político-electoral aun y cuando estos se ven sometidos a procesos 
electorales que exigen cierta presencia), esto invalida la tesis genérica del rechazo 
de los electores cuyas cifras de participación no decrecen. La clase política sigue 
manteniendo las etiquetas sin buscar otro tipo de reacomodo. Estas etiquetas se 
han mantenido a lo largo del último cuarto del siglo XX con un alto índice de esta-
bilidad, así como la élite dirigente de los partidos latinoamericanos, no cabe decir 
lo mismo de su programas que han debido adaptarse a problemas y cambios de 
los propios sistemas políticos en los que se encuentran inmersos.
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 En el último capítulo, el autor presenta ciertos aspectos relativos a la or-
ganización y la estructura interna de los partidos, mostrando una evidencia empí-
rica acerca de las dificultades a la hora de llegar a tipificaciones sobre la base de 
criterios simples de clasificación. Un tipo ideal de organización (según el autor) 
demanda la combinación de dos órdenes de elementos: el primero, relativo a los 
aspectos estrictamente organizativos y, el segundo, concierne a las relaciones 
existentes entre el liderazgo del partido y sus bases. Otra de las características del 
ideal de organización requiere que el partido se encuentre próximo a las agrupa-
ciones sociales de distinto carácter (social, cultural o económico).

 El hecho extremo de que los partidos son instituciones con una estructu-
ra permanente, conformada por un nivel de infraestructuras alto junto con un ni-
vel de vida partidista elevado (basado en reuniones frecuentes y comunicaciones 
fluidas), una decidida apuesta por extender su base de militantes y una capacidad 
recaudatoria por encima de la individual de los candidatos proyecta un modelo de 
partido. Este modelo es muy distinto de aquel articulado únicamente para afron-
tar las citas electorales, sin infraestructura ni vida partidista en el periodo no elec-
toral, con el exclusivo objetivo de ampliar su base electoral y haciendo posar en 
los candidatos la posibilidad de la autofinanciación. 

 Los militantes entrevistados por el autor definen a sus partidos de for-
ma mayoritaria como partidos de estructura continua (circunstancia que coincide 
con aproximaciones de carácter formal a su vida organizativa) además, los valores 
medios recogidos de sus respuestas muestran la existencia de diferencias muy 
pequeñas que apenas si pueden ser exploradas. Por otra parte, en este mismo 
bloque de elementos, se analiza la financiación del partido. Según el Autor, en 
América Latina predominan los modelos de financiación mixta (para este análisis 
el autor plantea a los entrevistados que sitúen a su partido en una escala en la 
que en un extremo se encuentra el papel del candidato individual y, en el otro, el 
papel del partido como agente capaz de conseguir recursos para las campañas 
políticas). La propia dispersión en las respuestas pone de relieve la poca claridad 
existente entre los militantes en este asunto, dejando como resultado la partici-
pación mixta para su financiación.

 Con base a la variable de militantes frente a electores, la consideración 
por parte de los propios militantes latinoamericanos, sobre la estrategia de su 
partido como uno que busque una mayor y más extensa base de votantes frente 
a otro que cuenta con una afiliación numerosa, es ampliamente defendida por los 
entrevistados porque son más los casos de partidos que se inclinan por la primer 
postura que por la segunda. Es este aspecto, uno de los resultados que se ven 
plasmados en el trabajo del autor es que de los doce partidos definidos como de 
afiliados siete fueron considerados ideológicamente como partidos de izquierda 
y de los quince considerados como de electores, siete fueron definidos como par-
tidos de derechas.
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 Respecto al liderazgo de los partidos políticos, el autor da con nuevas 
formas probablemente heredadas del caudillismo en claves de compadrazgo o 
padrinazgo y de neopopulismo que admiten dos tipos de concentración o disper-
sión según su grado, en cuanto al primero, es único e individual, el segundo, lo 
constituyen grupos de conformación ideológico-programático teniendo un carác-
ter de liderazgo colectivo. Algo menos de un tercio de los partidos que enmarcan 
el estudio, poseen un liderazgo nacional, esto quiere decir que el líder ejerce un 
papel sobresaliente a la hora de elegir los candidatos del partido para las eleccio-
nes nacionales lo que sigue siendo un factor que domina la importancia y el papel 
que juega un líder en los partidos.

 Otro de los factores que se tratan en este capítulo es lo referente a la 
democracia y la disciplina interna de los partidos, los resultados conseguidos por 
el autor asumen que los partidos con un alto grado de democracia interna cuen-
tan con militantes menos proclives a acatar las resoluciones del partido. Y para 
finalizar este capítulo, Alcántara maneja el elemento asociativo de los partidos 
políticos latinoamericanos, la proximidad a agrupaciones como las asociaciones 
profesionales, las empresariales y, las organizaciones religiosas que de acuerdo 
con los datos que arroja el trabajo realizado en la obra presentada mantienen 
altos niveles de relación entre sí, siendo que los valores medios que miden la 
proximidad subjetiva por parte de los militantes de los partidos analizados ideoló-
gicamente por los propios militantes permiten dar validez al significado de estos 
valores medios y, por lo tanto considera a estas agrupaciones; los partidos afines 
a asociaciones profesionales y empresariales podrían denominarse partidos orien-
tados a actores no populares, todos los partidos que se encuadran en estas varia-
bles son considerados partidos de derechas y cuentan con un alto rendimiento 
político-electoral según los resultados que presenta el autor; en contraposición 
a esta situación se sitúan los partidos no orientados a actores no populares que 
según las encuestas aplicadas dan como resultado a los partidos de izquierda, los 
cuales mostraron un rendimiento político-electoral bajo.

 II. COMENTARIO CRÍTICO

 Nos podemos dar cuanta que las democracias actuales son democracias 
de partidos, por lo tanto, los partidos son parte importante para el desarrollo de-
mocrático de cualquier país, sin embargo, estos siguen sin tener un protagonismo 
en la literatura especializada. Este trabajo hace una aportación interesante al mos-
trar el diseño y la naturaleza institucional de los partidos políticos en la actualidad. 
La dinámica de los partidos los mantiene en evolución constante, sin embargo -en 
lo personal- se genera la cuestión ¿Realmente estas instituciones generan gobier-
nos democráticos? Sin dudarlo, los partidos políticos son necesarios y mediante 
trabajos como el que presenta Alcántara pueden ayudar a visualizar los límites 
que también necesitan estas instituciones para mejorar las contiendas político-
electorales.
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 CONCLUSIONES

 La obra reseñada es más que nada un estudio, resultado de una investiga-
ción que el autor llevó durante aproximadamente cinco años, en ella se maneja un 
nivel técnico propio de las áreas de las ciencias políticas y sociales por lo que hace 
que la obra vaya dirigida a estudiantes, investigadores y/o profesionales en temas 
como: Sistemas políticos, partidos políticos, gobernabilidad y democracia. Puede 
ayudar a visualizar el panorama actual de los sistemas de partidos en América 
latina desde diferentes ópticas: desde sus propios programas y diseños, desde el 
punto de vista de sus afiliados y sus estructuras de liderazgo o mando; también 
por la naturaleza en que fue originado el partido.
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