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y polít icas de Indonesia antes de ias elecciones generales de 
1955, es u n estudio interesante de los problemas de u n país 
e n desarrol lo donde el m o m e n t o r e v o l u c i o n a r i o i n i c i a l es 
p e r d i d o de vista por los políticos ambiciosos. 

E l tono de l a novela es pesimista. R e t r a t a a u n país donde 
los líderes están unidos a los importadores y se dedican a 
c o r r o m p e r la v i d a social v política, l o eme llevará a l a corrup
ción de l a b u r o c r a c i a y ' a u n a miser ia de l p u e b l o cada vez 
m a y o r . L o s comunistas, los nacionalistas, los políticos musul 
manes, los socialistas, todos ellos v a n apareciendo por la no
ve la , de Ja m i s m a manera que l a democracia d i r i g i d a . L o s 
personajes más lamentables son los m i e m b r o s pr incipales de l 
g r u p o de estudios d i r i g i d o por P r a n o t o , quienes estudian los 
p r o b l e m a s del país pero son incapaces de acercarse al pueblo . 
M a r a h l i m , u n o de los del grupo, trata de frenar a u n a m u l 
t i t u d y muere intentándolo. L o s comunistas parecen ser los 
q u e v e n c laramente cuáles son sus fines, siendo los más capa
ces p a r a mover al pueblo a l tratarse de problemas econó
micos . L a fa l ta de h a b i l i d a d de las fuerzas n o comunistas 
e n I n d o n e s i a p a r a trabajar en favor del p u e b l o y apartarlo 
de los líderes ambiciosos es vista con c l a r i d a d . Éstos son 
h o m b r e s del p u e b l o de D j a k a r t a que n o saben como mejorar 
s u m a n e r a de v i v i r . L o s precios ascendentes acarrean u n a 
m i s e r i a también ascendente que contrasta con las lujosas 
casas y los coches de los ricos. D e entre éstos sale Suryono, 
b i e n educado, f u n c i o n a r i o del m i n i s t e r i o de Asuntos E x t r a n 
jeros, h i j o de u n negociante e n r i q u e c i d o a través de sus 
conexiones políticas, q u i e n ve el fracaso de l a clase m e d i a 
a l t a de Indones ia y su i n c a p a c i d a d p a r a trabajar por los 
intereses del p u e b l o . 

E n conjunto , la novela da u n a visión de cuál era l a situa
ción antes de l a l legada del presente régimen. E l autor, s in 
embargo, n o d a n i n g u n a pista que p e r m i t a suponer cómo 
d e r r o t a r o n los presentes gobernantes de Indonesia a las fuer
zas de l a democrac ia p a r l a m e n t a r i a . Pero esto es l a tarea de 
u n estudiante de l a política o de u n per iodista . 

V l S H A L S l N G H , 
d e l a I r i d i a n S c h o o l of 

I n t e r n a t i o n a l S i u d i e s 

A f r i c a n P o l i t i c a l S y s t e m s . E d i t e d by M . Fortes a n d E . E . 
E v a n s - P r i t c h a r d , L o n d o n , O x f o r d U n i v e r s i t v Press for the 
A f r i c a n i n s t i t u t e . 1961. 
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Este clásico, cuya p r i m e r a edición es de 1940, se h a r e i m 
preso p o r sexta vez y merece ser señalado como o b r a de va lor 
permanente que justificaría su traducción a l español. 

E l prefacio de R a d c l i f f - B r o w n es u n b r i l l a n t e ensavo 
sobre aspectos fundamentales de los estudios políticos: el de
recho l a guerra y l a estructura del poder en las sociedades, 
desde u n a perspectiva correctora de ciertas visiones uni la te
rales. D i c e R a d c l i f f - B r o w n : " E n t r e quienes esecriben sobre 
temas de polít ica comparada existe la tendencia a concentrar 
demasiado l a atención sobre lo que se l l a m a 'e l Estado na
c i o n a l ' . Pero los Estados n o son más que grupos territoriales 
dentro de u n sistema polít ico mayor en el que sus relaciones 
se def inen p o r l a guerra o p o r sus posibi l idades , tratados, 
y el derecho i n t e r n a c i o n a l . U n sistema polít ico de esta clase, 
ta l c o m o ahora existe en E u r o p a , de naciones v inculadas 
por relaciones internacionales, es sólo u n t i p o de sistema 
polít ico. L a teoría y l a práctica políticas ( inclusive l a ad
ministración colonia l ) h a n padecido a m e n u d o en razón de 
haberse er ig ido consciente o i n c o n s c i e n t e m e n t e — a este sis
tema c o m o n o r m a . " 

O t r a consideración que debe recordarse cuando se estudian 
comunidades n o occidentales es la u n i ó n de lo que p a r a 
nosotros son funciones políticas y funciones religiosas. " E n 
África con frecuencia es imposib le separar, n i s i q u i e r a men-
talment el cargo polít ico d e l cargo r i t u a l o re l ig ioso." E n 
general, este prólogo es u n a pieza clave d e l e m p i r i s m o en las 
ciencias políticas: " N o existe nada q u e pueda l lamarse 'e l 
poder d e l Estado' ; en l a r e a l i d a d sólo existen poderes de 
i n d i v i d u o s : reyes, pr imeros ministros , magistrados, policías, 
jefes de p a r t i d o , y votantes. L a agrupación política de l a 
sociedad es e l aspecto de l a agrupación tota l que se o c u p a 
del c o n t r o l y regulación de l a fuerza física." 

V a r i o s temas d e l prefacio son desarrollados en l a magis
tral Introducción que f i r m a n Fortes y E v a n s - P r i t c h a r d . L a 
defensa d e l método empírico es aquí aún más explícita: " L a s 
teorías de los filósofos de l a polít ica n o nos h a n servido p a r a 
comprender las sociedades que hemos estudiado, y las consi
deramos de escaso v a l o r científico, pues casi n u n c a f o r m u l a n 
conclusiones en términos de c o m p o r t a m i e n t o observado n i 
p u e d e n ser puestas a p r u e b a con este c r i t e r i o . L a f i losof ía 
polít ica se ha. ocupado p r i n c i p a l m e n t e de cómo d e b e n v i v i r 
los hombreo, y de qué f o r m a de gobierno d e b i e r a n de tener, 
más b i e n q u e de lo que s o n sus costumbres e instituciones 
polít icas." 
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L a sección más extensa de l a Introducción está dedicada 
a " L o s valores místicos asociados al cargo polít ico." E n este 
p u n t o quisiéramos objetar el empleo de l a p a l a b r a "míst ico", 
q u e debe reservarse p a r a designar u n fenómeno estudiado 
p o r l a C i e n c i a de las religiones. A q u í sería prefer ible h a b l a r 
de "valores rel igiosos". P o r otra parte, los autores d a n mues
t r a de u n raro e q e u i l i b r i o , que les permite manejarse en e l 
terreno empírico s i n caer en n i n g u n a reducción sociológica. 
P o r e l l o p u e d e n decir: " L o s miembros de u n a sociedad afri
c a n a sienten su u n i d a d y perc iben en símbolos sus intereses 
comunes. S u adhesión a estos símbolos, más q u e n i n g u n a 
o t r a cosa, d a cohesión y persistencia a l a sociedad. E n f o r m a 
de m i t o s , ficciones, dogmas, ritos, lugares y personas sagradas, 
estos símbolos representan l a u n i d a d y e x c l u s i v i d a d de los 
g r u p o s que los respetan. Pero n o se los considera como 
meros símbolos sino como valores últimos en sí mismos." E n 
s u m a : " L o s mitos , dogmas, creencias y actos r i tuales hacen 
q u e p a r a u n afr icano su sistema social sea inte lectualmente 
t a n g i b l e y coherente, y le permite pensarlo y sent ir lo ." 

E n tal contexto es comprensib le n o sólo que resulte pro
b lemát ico h a b l a r de Estados soberanos, como señalaba R a d -
c l i f f - B r o w n , s ino que n i s iquiera p u e d a hablarse de poderes 
pol í t icos de ciertos i n d i v i d u o s , pues l a función política es 
inseparable de l a función rel igiosa. A l respecto d icen los 
c o m p i l a d o r e s de este v o l u m e n : " U n gobernante africano n o 
es p a r a su p u e b l o una mera persona que puede imponerles 
su v o l u n t a d . Es el eje de sus relaciones políticas, e l símbolo 
de su u n i d a d y exc lus iv idad, l a encarnación de sus valores 
esenciales. Es más que u n gobernante secular; como gober
n a n t e s e c u l a r e l gobierno europeo puede en g r a n m e d i d a 
reemplazar lo . Sus credenciales son místicos [entiéndase: re
l igiosos], y d e r i v a n de l a antigüedad. D o n d e n o hay jefes, 
los elementos q u e e q u i l i b r a d a m e n t e c o m p o n e n l a estructura 
pol í t ica están consagrados p o r l a tradición y e l m i t o , y sus 
interrelaciones son guiadas p o r valores que se expresan en 
símbolos místicos [es decir, religiosos]. L o s gobernantes euro
peos n u n c a p u e d e n entrar en estos recintos sagrados. L a 
a u t o r i d a d carece de garantía mística o r i t u a l . " 

N o podemos seguir a los autores de las diversas mono
grafías que i n t e g r a d este v o l u m e n : M a x G l u c k m a n sobre los 
zulúes de S u r A f r i c a , I Shapera sobre los ngwato de Bechua-
n a l a n d i a , A . I . R i c h a r d s sobre los b e m b a de R h o d e s i a , K . 
O b e r g sobre el r e i n o de A n k o l e en U g a n d a , S. F. N a d e l sobre 
los kede de N i g e r i a , G . W a g n e r sobre los b a n t u de K a v i r o n -
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do, M . Fortes sobre el sistema político de los ta l lensi de 
G h a n a , y E . E . E v a n s - P r i t c h a r d sobre los n ú e r d e l Sudán. 
A u n q u e estos estudios no agotan l a r iqueza de las formas 
políticas africanas tradicionales, siguen siendo el p u n t o de 
p a r t i d a obl igado de q u i e n se p r o p o n g a p r o f u n d i z a r el cono
c i m i e n t o de las instituciones políticas africanas, y deberán ser 
tenidos en cuenta no sólo p o r los interesados en temas afr i 
canos s ino también p o r todos los que deseen especular acerca 
de temas de Filosofía política con u n a base empírica más 
ancha que l a p r o p o r c i o n a d a habi tua lmente p o r otras l i m i 
tadas a l m u n d o euroasiático. 

J . C . de G R A F T - J O H N S O N , A n I n t r o d u c t i o n t o A f r i c a n E c o ¬
n o m y , L o n d o n , A s i a P u b l i s h i n g House , 3962. 

Este breve l i b r o reproduce s i n variantes l a p r i m e r a edi
ción, de 1959, en l a que el autor daba a conocer el contenido 
de las cuatro conferencias pronunciadas en l a Escuela de 
Economía de D e l h i , sobre población y desarrol lo económico, 
a g r i c u l t u r a , comercio, i n d u s t r i a y relaciones entre l a act ivi
d a d económica y e l Estado en A f r i c a . 

E l autor hace referencia a todos los países africanos y 
estudia e l caso p a r t i c u l a r de G h a n a c o m o típico de algunos 
problemas que hoy afectan a l a economía d e l continente, y 
cuya solución aún no está a l a vista. 

G u y H U N T E R , T h e N e w S o c i e t i e s of T r o p i c a l A f r i c a . A 
S e l e c t i v e S t u d y , L o n d o n , O x f o r d U n i v e r s i t y Press for the 
Inst i tute for Race R e l a t i o n s , 1962. 

Este v o l u m e n trata de responder a las preguntas que sue
l e n formularse quienes desean comprender l o q u e está pa
sando en A f r i c a . Su propósito no es tanto aportar nuevos 
datos c o m o lograr u n a interpretación correcta de los hechos. 
C o n t i e n e , e l lo n o obstante, gran número de referencias a 
datos e informaciones estadísticas; pero l o esencial es su 
v o l u n t a d de entender e l fenómeno de c a m b i o c u l t u r a l que 
se opera en A f r i c a en estos días con r i t m o de vértigo. 

L a p r i m e r a parte del l i b r o es u n a breve introducción his
tórica: l a segunda trata problemas actuales de l a i n d u s t r i a , 
el comercio , l a educación y l a política. E n todo m o m e n t o el 
autor t o m a en cuenta l a presencia a l teradora del europeo, y 
se esfuerza p o r t r a d u c i r f ie lmente a lectores occidentales el 
sentido que los hechos h a n tenido o t ienen p a r a los africanos. 

C o n todo, los esfuerzos del autor resul tan u n tanto paté
ticos. S u propósito de c o n t r i b u i r a salvar los valores de las 


