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I . I N T R O D U C C I Ó N 1 

E N O C A S I O N E S se piensa que en el estudio de los f e n ó m e n o s sociales, l a 
t e o r í a de l a e l e c c i ó n r ac iona l y el enfoque i n t e r p r e t a t i v o o cu l tu ra l i s t a 
son i n t r í n s e c a m e n t e opuestos: si l a p r i m e r a exp l i ca a lgo, el segundo es
t a r á equ ivocado o s e r á superf luo . E n este ensayo p r o c u r a r é demos t r a r 
que este p u n t o de v i s ta no só lo es i nco r rec to , s ino ex t r emad amen te i m 
p r o d u c t i v o p a r a c o m p r e n d e r m e j o r la v i d a social . 

M i a r g u m e n t o es que los dos t ipos de expl icac iones , el i n t e r p r e t a t i 
vo y el de e l e c c i ó n r a c i o n a l , son, o pueden ser, complemen ta r i o s . Po r 
sí mi smas , ambas expl icaciones son incapaces de da r cuenta cabal de 
los hechos. E n el m e j o r de los casos, c u a l q u i e r a de ellas puede dese
char, p o r inconsis tentes , ciertos pat rones de a c c i ó n pe ro no puede da r 
u n a e x p l i c a c i ó n c o m p l e t a de l a a c c i ó n social . A f o r t u n a d a m e n t e , l a par
c i a l i dad de cada u n a de las expl icaciones puede corregi rse — e n p a r t e -
r e c u r r i e n d o a l a o t r a . 

Pa ra d e m o s t r a r l o , e x a m i n a r é las ins t i tuc iones y p r á c t i c a s de selec
c i ó n p a r l a m e n t a r i a s a p r i n c i p i o s del siglo X V I I en I n g l a t e r r a . H a y dos 
versiones h i s t ó r i c a s de estas p r á c t i c a s e in s t i tuc iones : l a whig y l a r e v i 
sionista. L a h i s t o r i a whig cons idera que las elecciones pa r l amen ta r i a s 

* La versión en inglés de este artículo aparecerá en Kristin Monroe (comp.), The 
Economic Approach to Politics. Se publica aquí con permiso del editor, Harper Collins. 

1 La deuda intelectual con mi difunto colega, Saguiv Hadari, y con su libro The
ory in Practice: Tocquevüle's New Science of Politics, Stanford, Stanford University Press, 
1989, es tan obvia que a veces olvido mencionarla. También agradezco a Gary Cox, 
Ingrid Creppell, Judy Goldstein, Nina Haipern, J im Johnson, Steve Krasner, Debra 
Satz y Barry Weingast por su paciente crítica a versiones anteriores de este trabajo. 
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de ese pe r iodo son s imilares a las elecciones en cua lqu ie r o t ro t i e m p o 
y l uga r : s implemente competencias entre p o l í t i c o s ambiciosos pa ra ob
tener votos, conseguir u n puesto y l l evar a cabo sus p r o p ó s i t o s . Pa ra 
ganar u n puesto, los p o l í t i c o s contendientes e laboran p r o g r a m a s p a r a 
conseguir apoyo, crean organizaciones pa ra m o v i l i z a r l o e i n t e n t a n m a 
n i p u l a r el vo to en su p rovecho . S i n d u d a , las p r á c t i c a s e ins t i tuc iones 
de l siglo X V I I e ran versiones imperfectas de las modernas . Las i n s t i t u 
ciones electorales de entonces e ran j ó v e n e s y susceptibles de ser subver
t idas o t ras tornadas en la p r á c t i c a . E n consecuencia, estaban m á s ex
puestas a l a c o r r u p c i ó n , l a i n e p t i t u d y la i m p r o v i s a c i ó n , pero de jando 
de lado esas imperfecciones superficiales, l a l ó g i c a de la compe tenc ia 
e lectoral era m u y parec ida a la de hoy . 

L a v e r s i ó n rev is ion is ta de esa é p o c a rechaza esta i n t e r p r e t a c i ó n p o r 
cons idera r la a n a c r ó n i c a y p r o p o n e o t r a , que busca de l ibe radamente 
recrear el m u n d o "desde a d e n t r o " a p a r t i r de las percepciones, s ign i f i 
cados e ident idades de los ingleses del siglo x v n , para entender de q u é 
m a n e r a se e s c o g í a a los m i e m b r o s de l p a r l a m e n t o . S e g ú n esta i n t e rp r e 
t a c i ó n , el p r o p ó s i t o de las elecciones no era ganar o conservar u n pues
to o l l eva r a cabo u n a u o t r a p o l í t i c a , sino reconocer y fortalecer la sol i 
d a r i d a d social e l i m i n a n d o la Competencia en u n a sociedad j e r á r q u i c a 
y o rdenada . Po r lo t an to , las p r á c t i c a s electorales del siglo x v n se pue
den c o m p r e n d e r m e j o r c o m o vestigios del pasado m e d i e v a l , no c o m o 
precursoras de u n a era de i l u s t r a c i ó n d e m o c r á t i c a . 

Estos dos recuentos, u n o a n a c r ó n i c o , o t ro a n t i c u a r i o , se presentan 
a veces c o m o i r reconc i l i ab les en la h i s t o r i o g r a f í a sobre esa é p o c a . M e 
interesa demos t r a r que cada p u n t o de vis ta — e l c u l t u r a l y el r a c i o n a l -
cont iene aspectos t an to de la t e o r í a de l a e l e c c i ó n r ac iona l c o m o de la 
t e o r í a i n t e r p r e t a t i v a , y que ambas son necesarias pa ra entender las 
p r á c t i c a s p o l í t i c a s de esa é p o c a , en p a r t i c u l a r pa ra entender m e j o r 
c ó m o c a m b i a r o n esas p r á c t i c a s en el curso del " l a r g o s i g l o " . 

I I . L A E X P L I C A C I Ó N R A C I O N A L Y L A C U L T U R A L 

S i , c o m o a f i r m o , las expl icaciones r ac iona l y c u l t u r a l son c o m p l e m e n 
tar ias , ¿ p o r q u é quienes las p r o p o n e n las cons ideran opuestas? Par te 
de l a e x p l i c a c i ó n r a d i c a en concepciones d is t in tas de lo que pueden l o 
g ra r las ciencias sociales. E n t é r m i n o s generales, los t e ó r i c o s de la elec
c i ó n r ac iona l i n t e n t a n desar ro l la r t e o r í a s que puedan exp l ica r y prede
c i r pa t rones de c o m p o r t a m i e n t o y conductas . E s t á n c o m p r o m e t i d o s 
c o n u n t i p o p a r t i c u l a r de filosofía de la c ienc ia , que pre tende l legar a 
a f i rmac iones o leyes acerca de f e n ó m e n o s mensurables y en l a que 
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una t e o r í a se j u z g a mejor que ot ra en la medida en que p roporc iona u n a 
e x p l i c a c i ó n coherente de m á s can t i dad de los datos observados. 

Los pa r t i da r i o s del enfoque i n t e r p r e t a t i v o , 2 p o r su par te , recha
zan la p o s i b i l i d a d de p r e d e c i r . 3 Para ellos, la m e t a p r o p i a de las c ien
cias sociales es i n t e r p r e t a r p r á c t i c a s , c o m p o r t a m i e n t o s e ins t i tuc iones 
recons t ruyendo su s igni f icado —entend iendo c ó m o los agentes se cons
t i t u y e n a sí m i s m o s , c o m p r e n d i e n d o sus valores y sus preferencias— 
en su á m b i t o de a c c i ó n . Char les T a y l o r , u n o de los m á s claros expo
nentes de este enfoque, q u i e n se e m p e ñ a en subraya r las diferencias 
que separan a cu l tu ra l i s t as - in te rpre ta t ivos de posi t iv is tas (ent re qu ie 
nes e s t a r í a n , a j u i c i o de T a y l o r , los t e ó r i c o s de la e l e c c i ó n rac iona l ) sos
tiene que las ciencias sociales no pueden s o ñ a r c o n p redec i r la conduc ta 
h u m a n a . E n el m e j o r de los casos, las ciencias sociales son u n a empresa 
ex post con l a cua l só lo podemos aspirar a c ier ta c o m p r e n s i ó n de sucesos 
y p r á c t i c a s d e s p u é s de ocu r r idos é s t o s . 4 

• N o obstante , hay c r i te r ios pa ra eva luar las diferentes expl icaciones 
cul tura les . Po r e j emplo , la e x p l i c a c i ó n de u n suceso, p r á c t i c a o i n s t i t u 
c i ó n —es dec i r , l a c o n s t r u c c i ó n de sus s igni f icados— es m e j o r que o t r a 
si puede exp l i ca r (en cuan to hacer m á s comprens ib l e ) m á s aspectos de 
lo acontecido, de las p r á c t i c a s o i n s t i t uc iones . 5 A s í pues, quienes op-

1 En este ensayo identifico la teoría culturalista con las interpretativas o herme
néuticas. De hecho hay una amplia gama de opciones que podrían mencionarse, pero 
para mis propósitos el rasgo distintivo de estos enfoques es lo que llamaré el punto de 
partida etnográfico: el apropiado para iniciar el análisis social está en los significados 
o sentidos imbuidos en las prácticas sociales en cuestión. Estos significados subjetivos, 
o elementos culturales, son la base para la identificación de los actores y sus opciones. 
Las diferencias principales entre las distintas escuelas parecen radicar en hasta dónde 
—más allá de los significados conscientemente compartidos por los actores— debe o 
puede llegar el análisis. Esta cuestión no es importante para este ensayo y, por lo tanto, 
sólo la menciono aquí. 

' Para poner sólo un ejemplo sobresaliente, Maclntyre rechaza la ampliamente 
aceptada versión de Hempel de las ciencias sociales, sobre la base de que los fenómenos 
sociales son por naturaleza impredecibles. Véase Alasdair Maclntyre, After Virtue, No¬
tre Dame, University of Notre Dame Press, 1981, capítulo ocho. 

4 La " . . .razón fundamental que explica la imposibilidad de una predicción pre
cisa es que el hombre es un animal que se define a sí mismo". Charles Taylor, "Inter¬
pretation and the Sciences of M a n " , en Philosophy and the Human Sciences, Philosophical 
Papers, 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 55. 

5 Taylor dice que "una interpretación exitosa es la que deja claro el significado 
que parecía originalmente confuso, fragmentario y nebuloso", op. cit., p. 17. Continúa 
diciendo que la prueba de la exactitud o verosimilitud de una interpretación es que 
" . . . da sentido al texto original: lo que era extraño, mistificador, desconcertante, con
tradictorio, ya no lo es, queda aclarado" (p. 17). Uso esta afirmación como criterio 
para evaluar las teorías interpretativas que presento. 
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t a n p o r la i n t e r p r e t a c i ó n e s t á n c o m p r o m e t i d o s po r lo menos a eva luar 
l a coherencia de su t e o r í a , pero en la m e d i d a en que se p o n g a a p r u e b a 
el c r i t e r io de c u á l t e o r í a abarca m á s hechos, p robab l emen te a p o y a r í a n 
u n con jun to m á s a m p l i o de elementos pa ra j u z g a r las t e o r í a s . 

D e j a n d o a u n lado l a m e d i c i ó n , no hay nada en este p r i n c i p i o de 
c o m p a r a c i ó n que no p u d i e r a n aceptar los t e ó r i c o s de l a e l e c c i ó n rac io
n a l que es, en este sent ido, u n a t e o r í a i n t e r p r e t a t i v a que cons t ruye ex
pl icaciones " r e c o n s t r u y e n d o " patrones de significados y sentidos (pre
ferencias y creencias) en t a l f o r m a que las acciones de los i n d i v i d u o s 
puedan verse como ó p t i m a s , es decir como las mejores, dadas sus creen
cias. V i s t a a s í , l a l ó g i c a de la t e o r í a de la e l e c c i ó n r ac iona l y la de los 
enfoques in t e rp re t a t ivos o cul tura les es s imi l a r : ambas t e o r í a s pa r t en 
de u n c o m p o r t a m i e n t o observado (que puede i n c l u i r documen tos y 
cartas, p r á c t i c a s e ins t i tuc iones) y recons t ruyen a los actores y sus a t r i 
butos (s ignif icados , creencias, valores) de t a l m a n e r a que los datos que
den t a n p l enamen te expl icados c o m o sea posible . G o m o a f i r m a Elster , 
las dos son fo rmas de e x p l i c a c i ó n que a t r i b u y e n in tenc iones y son, al 
menos f o r m a l m e n t e , s imilares en este sen t ido . 6 M á s a ú n , pa ra que las 
expl icaciones cul tura les o in te rp re ta t ivas nos parezcan verdaderas , de
ben contener a l g ú n aspecto de r a c i o n a l i d a d . En t ende r las acciones de 
a lgu i en s igni f ica p o r lo menos que si c o n o c i é r a m o s sus metas , creencias 
y opor tun idades , sus acciones s e r í a n u n a e l e c c i ó n v e r o s í m i l pa ra noso
t r o s . 7 

Las p r inc ipa les diferencias ent re estos dos enfoques parecen r a d i 
car en o t r a pa r te . E n el n i v e l m á s abstracto, los t e ó r i c o s de la e l e c c i ó n 
r ac iona l e s t á n c o m p r o m e t i d o s con u n p r i n c i p i o de u n i v e r s a l i d a d : ( to
dos) los i n d i v i d u o s a c t ú a n s iempre para m a x i m i z a r su bienestar como 
ellos lo en t i enden , b a s á n d o s e en sus creencias, preferencias y o p o r t u n i 
dades. Este c o m p r o m i s o c o n u n a d e s c r i p c i ó n un ive r sa lmen te v á l i d a de 
los i n d i v i d u o s es lo que p e r m i t e a los t e ó r i c o s de la e l e c c i ó n r ac iona l 
creer t an to en l a p o s i b i l i d a d de predec i r c o m o en la de exp l i ca r ex post 

6 J o n Elster, Explaining Techmcal Change, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1983. 

7 Creo que se podría ir más lejos y sostener que una interpretación adecuada del 
comportamiento humano debe satisfacer el requisito de que los actores se comporten 
como si estuvieran tratando de obtener el mayor beneficio posible. Si no es así, la inter
pretación tiene que explicar por qué se escoje una entre varias conductas posibles {«,, 
a2, .. -ak}, de tal modo que el actor prefiere a¡ a al +, para toda i y ak a a,. Desde mi 
punto de vista en este tipo de interpretación no se pueden explicar las elecciones reales 
del agente apelando a sus valores o creencias, ya que si el agente escogió entre un con
junto de acciones, tendría que haber habido otra acción que era preferible pero que, 
por alguna razón, no eligió. La explicación debe radicar en cuál era esa razón y no 
en las preferencias del agente por un comportamiento determinado. 
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jacto. L o s cul tura l is tas alegan que o b i e n ese c o m p r o m i s o es t a n d é b i l 
que no signif ica nada o que es s implemen te u n a r t í c u l o de fe y que no 
hay r a z ó n para creer a priori que los hombres sean t a n parecidos ent re 
s í . 8 Los h u m a n o s son senci l lamente demasiado ref lexivos , demasiado 
conscientes de sí m i s m o s , y demasiado maleables c o m o para que tales 
reclamos universal is tas t engan u n a g ran va l idez o u t i l i d a d . E n c a m b i o , 
los t e ó r i c o s cul tura l is tas pa r t en de u n a s i t u a c i ó n , suceso o p r á c t i c a da
dos, y r econs t ruyen los s ignif icados y el sentido e spec í f i co de la a c c i ó n 
pa ra los i n d i v i d u o s en esas c i rcunstancias e s p e c í f i c a s . Esta d e s c r i p c i ó n 
" g r u e s a " de u n suceso o de u n " t e x t o " y su s ignif icado pa ra quienes 
p a r t i c i p a n en ellos, se p resume c o m o l a e x p l i c a c i ó n de l suceso o p r á c t i 
ca en c u e s t i ó n . 

M á s concre tamente , es necesario d i s t i n g u i r var ios t ipos de vers io
nes que ofrecen los t e ó r i c o s de la e l e c c i ó n r ac iona l . E n lo que y o l l a m o 
l a v e r s i ó n de " r a c i o n a l i d a d m í n i m a " ("thinly-rationed" account), el t e ó 
r i co só lo supone que los actores son ( i n s t r u m e n t a l m e n t e ) racionales , 
que emplean de m a n e r a eficiente los medios disponibles pa ra l o g r a r sus 
fines. E n l a v e r s i ó n de " r a c i o n a l i d a d a m p l i a " {"thickly-rational" ac
count) el anal is ta aduce no só lo r a c i o n a l i d a d , sino que apor t a a d e m á s 
a lguna d e s c r i p c i ó n ad i c iona l de las preferencias y creencias de l actor . 
Estos t e ó r i c o s genera lmente suponen que los actores, en u n a a m p l i a 
v a r i e d a d de si tuaciones, v a l o r a n el m i s m o t ipo de cosas: p o r e j emplo 
r iqueza , ingreso, pode r o las prebendas de u n cargo p o l í t i c o . G r a n par
te del poder exp l i ca t i vo de l enfoque de la e l e c c i ó n r ac iona l se debe a 
l a e s p e c i f i c a c i ó n a m p l i a y de ta l lada de la " f u n c i ó n o b j e t i v a " de los ac
tores, en f o r m a ta l que pueda separarse de las c i rcunstancias de l a deci
s i ó n . 

Por e j emplo , la t e o r í a n e o c l á s i c a de l c o n s u m i d o r es esencialmente 
u n a e x p l i c a c i ó n de r a c i o n a l i d a d m í n i m a , y a que se basa só lo en el su
puesto de que los i n d i v i d u o s a c t ú a n c o m o si es tuv ie ran ob ten i endo lo 
m á s posible , a u n q u e eso só lo e s t é especificado f o r m a l m e n t e bajo el 
n o m b r e de " u t i l i d a d " . E l o t r o c o m p o n e n t e de l a e c o n o m í a n e o c l á s i c a , 
l a t e o r í a de la firma, pa r t e del supuesto de la v e r s i ó n de r a c i o n a l i d a d 

8 Clifford Geertz rechaza la búsqueda de universales que pretenden los antropó
logos, porque esos "universales" serían por fuerza tan vacíos que no podrían decirnos 
mucho sobre los humanos concretos en cualquier sociedad. Se pregunta: "¿De qué nos 
sirve, después de todo, decir [. . . ] que 'la moralidad es universal, lo mismo que el dis
frute de la belleza y algún parámetro de verdad', si nos vemos forzados f. . . j a agregar 
que las múltiples conformaciones de estos conceptos no son sino productos de ^"expe
riencia histórica particular de las sociedades que los manifiestan?", The Interpretatwn 
of Culture, Nueva York, Basic Books, 1973, p. 41. 
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a m p l i a de que las empresas a c t ú a n como m a x i m i z a d o r a s de ganan
cias . 9 

M i e n t r a s que los cul tural is tas c r i t i c an la v e r s i ó n de r ac iona l idad 
m í n i m a sobre la base de que parece v a c í a , su c r í t i c a a la v e r s i ó n de ra
c iona l idad a m p l i a es que es a n a c r ó n i c a (cuando se refiere a t iempos pa
sados) o e t n o c è n t r i c a (cuando se refiere a lugares o personas distantes) . 
Las expl icaciones basadas en la n o c i ó n de r a c i o n a l i d a d a m p l i a , a u n 
cuando puedan parecer v e r o s í m i l e s , son defectuosas p o r q u e no cont ie
nen u n a t e o r í a que nos exp l ique c ó m o e l igen los i n d i v i d u o s sus i d e n t i 
dades, valores, creencias y opor tun idades . S i n esa t e o r í a no existe ra
z ó n (que no sea e t n o c è n t r i c a ) para apoyar los t ipos de supuestos 
universales que encon t ramos en la v e r s i ó n de r a c i o n a l i d a d a m p l i a , es 
decir , que los actores e c o n ó m i c o s son m a x i m i z a d o r e s de r iqueza , que 
los p o l í t i c o s e s t á n ansiosos po r obtener u n puesto, e t c é t e r a . T o d o esto 
puede ser c ier to en el m u n d o en el que v i v i m o s , pero no es v á l i d o ex
tender esos supuestos a otros t iempos y lugares sin m a y o r jus t i f i ca 
c i ó n . 1 0 

I I I . D O S T I P O S D E P A R C I A L I D A D 

Los t e ó r i c o s cu l tura l i s tas v e n con sospecha los enunciados generales so
bre la na tu ra leza h u m a n a ; p re f ie ren ver a los i n d i v i d u o s como p l á s t i c o s 
y maleables , poseedores de u n a a m p l i a v a r i e d a d de capacidades. D e 
esta f o r m a , con frecuencia l i m i t a n su a t e n c i ó n a las in terpre tac iones 
que hacen los agentes de sí mi smos e i g n o r a n o t r a i n f o r m a c i ó n sobre 
los agentes h u m a n o s que p u d i e r a estar a d i s p o s i c i ó n del analis ta . Pero 
al r e s t r i n g i r su á m b i t o de o b s e r v a c i ó n a u n t i e m p o y l u g a r e spec í f i cos , 
al resist i r el i m p u l s o de asignar a t r ibu tos universales a los actores, ine-

9 Los teóricos consideran las versiones de "racionalidad mínima" —cuando 
existen— como más importantes que las de "racionalidad amplia". En consecuencia, 
los avances en la teoría de la firma elaboraron una justificación de racionalidad míni
ma del supuesto de maximización de las ganancias. Estos esfuerzos han seguido dos 
líneas: las teorías externas de la "selección natural" y las internas, que se refieren a 
las relaciones de los agentes en la organización de empresas económicas. 

1 ( 1 Una vez que se quita a estas afirmaciones su tono peyorativo, los teóricos de 
la elección racional generalmente las aceptan en cuanto consideran que los supuestos 
de racionalidad amplia necesitan justificarse. Mientras que algunos teóricos adoptan 
inmediatamente la justificación pragmática de Friedman de que si una teoría "funcio
na" no hay necesidad de cuestionar sus supuestos, casi todos los demás reconocen que 
los supuestos son también predicciones de una teoría y tratan de justificar los supuestos 
de racionalidad amplia ya sea como aproximaciones o en espera de alguna teoría más 
profunda (es decir, de racionalidad mínima) que pudiera aparecer más adelante. 
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v i t ab l emen te crece la g a m a de posibles t e o r í a s o in terpre tac iones de 
u n a s i t u a c i ó n pa r t i cu l a r . M i e n t r a s que el á m b i t o de las observaciones 
u t i l i z a b l e para d i s c r i m i n a r entre las t e o r í a s es fijo y finito, el g r u p o de 
t e o r í a s que pueden ser " adecuadas" pa ra expl icar esas observaciones 
es i n f i n i t o . 

Esta incapac idad de e l i m i n a r a lgunas de las explicaciones es el p re 
cio de la " a m p l i t u d de c r i t e r i o " del cu l tu ra l i s t a , q u i e n resuelve a lgu
nas veces este p r o b l e m a de i n d e t e r m i n a c i ó n t r a t ando de exp l ica r la ac
c i ó n social en t é r m i n o s de los s ignif icados in tersubje t ivos enraizados en 
ins t i tuc iones y p r á c t i c a s . 1 1 Los signif icados in tersubje t ivos o c u l t u r a 
les l i m i t a n las creencias, v i s i ó n de sí m i smos y valores de los i n d i v i 
duos , de m o d o que pueden ser e l im inados muchos patrones de conduc
ta l ó g i c a m e n t e concebibles. Po r supuesto, esas explicaciones de jan s in 
contestar dos preguntas : ¿ c ó m o el anal is ta l lega a (o " i n f i e r e " ) u n a i n 
t e r p r e t a c i ó n o d e s c r i p c i ó n c u l t u r a l (el c í r c u l o h e r m e n é u t i c o ) ? , ¿ h a s t a 
q u é p u n t o puede u n a d e s c r i p c i ó n ta l d e l i m i t a r las c a r a c t e r í s t i c a s 

y op~ 
ciones del i n d i v i d u o ? 

N o q u i e r o con esto deci r que los cul tura l i s tas n u n c a p r o p o n e n i n 
terpretaciones e s p e c í f i c a s . L o hacen con frecuencia. S in e m b a r g o , el 
salto a u n a e x p l i c a c i ó n p a r t i c u l a r en lo absoluto se o r i en t a po r su m é t o 
d o , s ino, po r el c o n t r a r i o , se hace a p a r t i r de a lguna i n t u i c i ó n ajena 
a é l . Char les T a y l o r se p r e g u n t a c ó m o podemos convencer a o t r a per
sona de que nuestra i n t e r p r e t a c i ó n de u n tex to es correcta: 

. . .debemos tratar de mostrarle c ó m o [nuestra in te rpre tac ión] le da senti
do al sin sentido o al sentido parcial originales. Pero para que nos pueda 
seguir, debe leer el lenguaje or iginal como nosotros lo hacemos[. . . ] Si 
no lo hace, ¿qué podemos hacer? La respuesta, al parecer, sólo puede ser 
m á s de lo mismo[ . . . ] El éxi to a q u í requiere que nos siga en estas otras 
lecturas, y así sucesivamente, al parecer para siempre. 1 2 

T a y l o r parece suger i r que si diferentes analistas cons ideran el m i s 
m o suceso y l l egan a d is t in tas in te rpre tac iones congruentes , no h a b r í a 
c r i t e r i o en la t e o r í a pa ra d e c i d i r entre ellas. Este l l a m a d o a la i n t u i c i ó n 
del i n t é r p r e t e es lo que T a y l o r l l a m a el " c í r c u l o h e r m e n é u t i c o " ; yo lo 
l l a m o i n c o m p l e t o o p a r c i a l . 1 3 

1 1 Algunos teóricos culturalistas se abstienen de atribuir fuerza causal unívoca a 
los significados culturales. Geertz escribe que el problema central de su enfoque es 
"conceptualizar la dialéctica entre la cristalización de dichos 'patrones de significado' 
y el curso concreto de la vida social", op. cit., p. 250. 

1 2 Taylor, op. cit., p. 17. 
1 3 Esta situación aparentemente deja a los partidarios de la interpretación con 
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S i los m é t o d o s cul tural is tas o h e r m e n é u t i c o s son d é b i l e s po rque no 
p e r m i t e n eva luar explicaciones a l te rna t ivas , las t e o r í a s de la e l e c c i ó n 
r a c i o n a l c o m p a r t e n el p r o b l e m a de la i n d e t e r m i n a c i ó n pero po r razo
nes d i s t in tas . U n a r e c o n s t r u c c i ó n r ac iona l basada en la t e o r í a de la 
e l e c c i ó n r ac iona l busca expl icar u n a a c c i ó n social recons t ruyendo las 
creencias de l actor, sus valores y opor tun idades e s t r a t é g i c a s (buscando 
todo lo que sea ú t i l para la e l e c c i ó n ) , y m o s t r a n d o que el resultado de 
l a a c c i ó n corresponde a u n p u n t o de e q u i l i b r i o en d i c h a s i t u a c i ó n o j u e 
go ( c o m p o r t a m i e n t o de e q u i l i b r i o ) . Se cons idera p lenamente exitosa la 
e x p l i c a c i ó n de u n a a c c i ó n social si se puede demos t r a r que su conse
cuencia es el ú n i c o p u n t o de e q u i l i b r i o en el j u e g o . S i n embargo , la i n 
v e s t i g a c i ó n reciente sobre la t e o r í a de los juegos demues t r a que en u n a 
a m p l i a g a m a de si tuaciones de i n t e r a c c i ó n e s t r a t é g i c a o cont ingente 
(strategic interaction) —de hecho p r á c t i c a m e n t e en cua lqu i e r iueeo eme 
se r ep i t a o en el cua l exista u n a es t ruc tu ra de i n f o r m a c i ó n interesan
t e - casi cua lqu i e r resul tado puede c o i n c i d i r c o n lo que en la t e o r í a de 
los juegos se l l a m a u n p u n t o de e q u i l i b r i o . 

Este p r o b l e m a de i n d e t e r m i n a c i ó n , c o n frecuencia l l amado po r es
tos t e ó r i c o s " e l t eo rema del v u l g o " ("tkefolk theorem"), sugiere que s in 
en r iquece r sus tancia lmente el concepto m i s m o de r ac iona l idad , o s in 
c o m p l e m e n t a r l o con supuestos adicionales acerca de la na tura leza h u 
m a n a , l a r a c i o n a l i d a d po r sí m i s m a no puede da r cuen ta p lenamente 
de por q u é se elije u n c a m i n o y no o t ro , de p o r q u é se obt iene u n resul
tado y no o t r o . E n este sent ido, l a i n g e n u a esperanza de u n a re
c o n s t r u c c i ó n r ac iona l comple t a — e l p royec to reducc ion i s t a— no t iene 
f u n d a m e n t o . E n el m e j o r de los casos, la r e c o n s t r u c c i ó n rac iona l po
d r í a ser necesaria pa ra u n a e x p l i c a c i ó n de l a a c c i ó n social , pero no pue
de ser suf ic iente . 

Es ú t i l da r u n e jemplo del alcance de este t eo rema para m o s t r a r 
c ó m o se ap l ica a u n p r o b l e m a aparen temente conoc ido y m a l en tend i 
do : el i n f i n i t a m e n t e c i tado j u e g o del d i l e m a del p r i s i o n e r o . E n el j u e g o 
de u n solo lance hay u n e q u i l i b r i o ú n i c o en el cua l n i n g u n o de los j u g a 
dores coopera . C o m o es b i e n sabido, ba jo condic iones m u y generales, 
al reoetirse el i u e r o se l l e r a a o t ro e q u i l i b r i o en el cual ambos m a d o r e s 
cooperan . A veces se concluye de esta o b s e r v a c i ó n que el j u e g o ° r e p e t i -
do u n a y o t r a vez conduce a la c o o p e r a c i ó n y que el resul tado coopera-

poco más que una prueba de congruencia para evaluar diferentes explicaciones. De 
hecho Geertz reconoce que hay " . . . serios problemas de evaluación [. . . ] de cómo dis
tinguir una buena explicación de una mala [. . . ] Creo que nada ha desacreditado más 
el análisis cultural que la elaboración de descripciones impecables de un orden formal 
en cuya existencia nadie puede realmente creer", op. cit., pp. 16 y 18. 
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t i v o es u n a p r e d i c c i ó n que vale si el j u e g o de l d i l e m a del p r i s ionero se 
r ep i t e . E l t eorema del v u l g o , s in e m b a r g o , dice en rea l idad que hay 
m u c h o s ot ros , en v e r d a d u n n ú m e r o i n f i n i t o , de resultados de e q u i l i 
b r i o admis ib les en este j u e g o : concre tamente cua lqu ie r resul tado en el 
cua l los dos jugadores rec iben m á s beneficios de los que r e c i b i r í a n si 
el resu l tado fuera no coopera t ivo . Po r e j emplo , suponiendo que los va
lores re lacionados con los resultados o las consecuencias del j u e g o satis
facen c ie r ta c o n d i c i ó n , los j ugadores p o d r í a n tu rnarse cooperando a 
veces y n e g á n d o s e a hacerlo o t r a s . 1 4 N o hay nada en la t e o r í a de los 
juegos o en la de la e l e c c i ó n r ac iona l que p e r m i t a al analista " p r e d e 
c i r " el resul tado de u n j u e g o en u n p u n t o de e q u i l i b r i o o en o t ro , de 
m a n e r a que poder p redec i r la c o o p e r a c i ó n en esta c i rcuns tanc ia no de
r i v a de p r i n c i p i o s de r a c i o n a l i d a d sino de o t ro supuesto, no r ac iona l , 
de c ó m o se j u g a r á . 

Pa ra obtener u n a p r e d i c c i ó n , n e c e s i t a r í a m o s r e c u r r i r a u n p r i n c i 
p i o a u x i l i a r que p e r m i t i e r a a los i n d i v i d u o s c o o r d i n a r sus conductas 
pa ra l o g r a r u n e q u i l i b r i o e s p e c í f i c o . E n el d i l e m a de l p r i s ione ro , p o r 
e j emplo , el j u e g o se presenta genera lmente en f o r m a s i m é t r i c a , en l a 
cual la a t e n c i ó n del anal is ta se d e s v í a hac ia el e q u i l i b r i o en el que a m 
bos j ugado re s cooperan . O b v i a m e n t e , esta s i m e t r í a es a r t i f i c i a l dado 
que no t iene i n t r í n s e c a m e n t e nada que ve r con las c a r a c t e r í s t i c a s dis
t i n t i va s de l d i l e m a del p r i s ione ro —es deci r que el j u e g o de e q u i l i b r i o 
no es e f ic ien te— y no h a b r í a p o r q u é esperar que esa s i m e t r í a se pre
sentara en f o r m a n a t u r a l en muchas si tuaciones. 

A u n q u e no hay acuerdo ent re los t e ó r i c o s del j u e g o respecto a q u é 
clase de supuestos auxi l ia res son los m á s aprop iados pa ra escoger u n o 
de los m u c h o s e q u i l i b r i o s , numerosos t e ó r i c o s , empezando con Tho¬
mas S c h e l l i n g , 1 5 h a n apelado a expl icaciones in tersubje t ivas o a in te r 
pretaciones cul tura les , que p e r m i t e n a los actores abocarse a u n e q u i l i 
b r i o ent re muchos . E n efecto, pa ra que l a t e o r í a de los juegos pueda 
ofrecer u n a n á l i s i s comple to de u n j u e g o c o n m ú l t i p l e s equ i l i b r io s , hay 
que suponer que de a lguna m a n e r a los j ugado re s saben 1 6 exactamente 
q u é e q u i l i b r i o buscan. N a d a inhe ren te a l a t e o r í a de los juegos , o a l a 
na tu ra l eza de la r a c i o n a l i d a d , l o g r a r á esto. 

1 4 Técnicamente, en la repetición del juego del dilema del prisionero, cualquier 
resultado que garantice a los jugadores más de lo que pudieran recibir en el equilibrio 
"deserción-deserción", puede estar en equilibrio. 

1 5 Thomas Schelling, Strategy of Conflict, Cambridge, Harvard University Press, 
1960. 

1 6 Por "saber" quiero decir lo siguiente: I e s del conocimiento común entre un 
grupo de agentes si cada uno conoce X; cada uno sabe que cada uno conoce X; cada 
uno sabe que cada uno sabe que cada uno conoce X y así sucesivamente. 
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C a d a enfoque tiene a lguna i n d e t e r m i n a c i ó n , pero é s t a puede supe
rarse pa rc i a lmen te c o m b i n a n d o los enfoques. Las versiones cu l tu ra l i s -
tas p u e d e n reduc i r la gama de in te rpre tac iones posibles de u n hecho 
o p r á c t i c a , apelando a p r i n c i p i o s (universales o po r lo menos a m p l i a 
m e n t e compar t i dos ) de a c c i ó n i n t e n c i o n a l , i m p l í c i t o s en la pos ib i l i dad 
de c o m p r e n s i ó n in te r sub je t iva . Los t e ó r i c o s de la e l e c c i ó n r ac iona l 
pueden seleccionar entre e q u i l i b r i o s r e c u r r i e n d o a sentidos y s ignif ica
dos c u l t u r a l m e n t e compar t i dos , necesarios para seleccionar entre equ i 
l i b r i o s e s t r a t é g i c o s . 1 7 

L a fuente de esta c o m p l e m e n t a r i e d a d t e ó r i c a se encuent ra no en 
l a m e r a co inc idenc ia , sino en la na tura leza de las relaciones entre la 
esfera de l a a c c i ó n o la e l e c c i ó n y la esfera de los significados y los senti
dos de la a c c i ó n . 1 8 E n la a c c i ó n social, cuando los i n d i v i d u o s rea l izan 
elecciones e s t r a t é g i c a s (es decir en las que as ignan recursos), de mane
ra s i m u l t á n e a ponen en f u n c i ó n ( o n t o l ó g i c a m e n t e ) acuerdos previos 
sobre l a na tura leza de la s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a en la cual se encuen t ran , 
las c a r a c t e r í s t i c a s o ident idades de los j ugadores ( i n c l u y é n d o s e ellos 
m i s m o s ) y los sentidos de la a c c i ó n o expectat ivas comunes sobre c ó m o 
se j u g a r á . Po r lo t an to , cuando se t r a t a de exp l ica r la a c c i ó n , las versio
nes racionales , como las in t e rp re ta t ivas , deben r e c u r r i r a p r inc ip ios ex
ternos a los i n d i v i d u o s . Se puede apelar a la p r á c t i c a h i s t ó r i c a o a las 
expecta t ivas cul tura les , pero en cua lqu i e r caso este recurso es ad hoc y 
ex te rno a la t e o r í a . 

E n consecuencia, n i las versiones racionales n i las in te rpre ta t ivas 
pueden ser explicaciones completas de sucesos y p r á c t i c a s sociales. 
D a d o que las p r á c t i c a s e ins t i tuc iones h u m a n a s e s t á n ubicadas en la 
f ron t e r a que d i v i d e el á m b i t o de la a c c i ó n —donde e s t á n res t r ingidas 
p o r la l ó g i c a de la e l e c c i ó n r ac iona l y del c á l c u l o — del á m b i t o de los 

1 7 Se admite que este uso de la cultura en una explicación de elección racional es 
funcionalista: la cultura desempeña la función de seleccionar entre equilibrios posibles. 
Obviamente, la explicación es incompleta en esta forma, y requiere una investigación 
más a fondo de los principios que guían la "selección" de elementos o significados cul
turales, que no puedo hacer en este ensayo. La pregunta es ésta: los elementos cultura
les que hacen posible la coordinación en la interacción social (imaginada por la teoría 
de los juegos) ¿son "seleccionados" o sobreviven más tiempo que los que no la favore
cen? 

1 ( 1 No quiero implicar con esta terminología que considero estos ámbitos como 
autónomos en algún sentido. De hecho el argumento básico de este artículo es justa
mente que las dos esferas están conectadas en formas que deben comprenderse mejor 
si querernos entender cualquiera de ellas. Véase James Johnson, "Syrnbolic Action 
and the Limits to Strategic Rationaiity", Politicai Power and Social Theory, voL 7, 1988, 
pp. 21 1-248; y del mismo autor, "Rational Choice and Culture: Skeptical Remarks 
on the 'Renaissance of Political Culture' " , Northwestern University, 1990, mimeo. 
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signif icados — c o n s t r e ñ i d o po r l ó g i c a s ideacionales m á s sutiles— no 
pueden comprenderse p lenamente sin t o m a r en cuenta los dos á m b i 
tos. E n fin, si el enfoque rac iona l y el i n t e r p r e t a t i v o no pueden ofrecer 
expl icaciones suficientes de las ins t i tuc iones y p r á c t i c a s sociales, cada 
u n o puede a f i r m a r que ofrece elementos necesarios pa ra u n a expl ica
c i ó n adecuada. 

C o m o es o b v i o , este recuento s impl i f i cado de las diferencias y se
mejanzas ent re las in terpre tac iones r ac iona l y c u l t u r a l exagera las dife
rencias. P o r esta r a z ó n , es ú t i l ver c ó m o estos enfoques pueden apl icar
se en u n caso concreto . E l e jemplo e s t á sacado de la i n f o r m a c i ó n sobre 
ins t i tuc iones y p r á c t i c a s electorales en I n g l a t e r r a a p r i nc ip io s del siglo 
X V I I , é p o c a en la que las ins t i tuc iones asociadas con las elecciones 
e ran var iadas y a s i s t e m á t i c a s , los derechos p o l í t i c o s e ran ambiguos y 
poco claros, y las p r á c t i c a s relat ivas a la n o m i n a c i ó n y el voto e ran d i 
versas. 

Las controvers ias m á s impor t an t e s en la h i s t o r i o g r a f í a nos hacen 
p r e g u n t a r si debemos ver las elecciones de entonces c o m o antecesoras 
o precursoras de las actuales (en las que los candidatos c o m p i t e n p o r 
u n puesto l u c h a n d o po r obtener votos con p o l í t i c a s e i d e o l o g í a s , el de
recho al v o t o e s t á b i e n de f in ido y las p r á c t i c a s de l sufragio e s t á n legal
men te codificadas e impuestas) o si , p o r el c o n t r a r i o , d e b e r í a m o s reco
nocer de en t rada que estas p r á c t i c a s r ea lmente t e n í a n poco que ver con 
nues t ra idea de la p o l í t i c a e lectoral , y m á s b i e n estaban d i r ig idas a re
f rendar las j e r a r q u í a s de la es t ruc tura social loca l . 

S e g ú n m i i n t e r p r e t a c i ó n , é s t e es r ea lmente u n debate entre los t e ó 
ricos de la e l e c c i ó n r ac iona l (en su v e r s i ó n a m p l i a ) —los his tor iadores 
whig—19 y los revisionistas i n t e rp re t a t ivos (los cu l tu ra l i s tas ) . M i a rgu
m e n t o es que las dos versiones son i n t r í n s e c a m e n t e incomple tas en el 
sent ido a r r i b a subrayado y que cada u n a m e j o r a r í a si reconociera la 
c o n t r i b u c i ó n de la o t r a . 2 " 

E n la s iguiente s e c c i ó n presento lo que a m i en tender es u n a des
c r i p c i ó n aceptada de las p r á c t i c a s electorales de la é p o c a , y d e s p u é s re-

1 9 Derek Hirst describe la perspectiva whig así: " E l corolario de la afirmación de
que el sistema electoral [. . . ] se estaba fraguando en este periodo es que ésos fueron 
sus días iniciales. Es normal que algo de incertidumbre y confusión acompañe a las 
primeras etapas de cualquier desarrollo [. . . ] Pero, para nuestros propósitos, lo que 
importa es que se compita en las elecciones. . . " , The Representative of the People?, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1975, p. 12. 

2 0 Aunque me concentro en ¡as distintas explicaciones de las prácticas electorales 
dei siglo X V I I , este debate se presenta para otros periodos también. Una explicación 
revisionista de las elecciones en la época victoriana, por ejemplo, es la de John Vin¬
cent, The Formation of the British Liberal Party, Nueva York, Scribner, 1966. 
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sumo las in terpre taciones whig y rev is ionis ta , que son las que me in te 
resan. 

I V . L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S E N L A P R I M E R A É P O C A 

D E L O S E S T U A R D O 

E n l a I n g l a t e r r a de p r i n c i p i o s del siglo x v n , las elecciones pa ra l a c á 
m a r a de los comunes r a r a vez fue ron compe t i t i vas . E n las p r imera s dos 
elecciones del s iglo, se d i s p u t a r o n menos de ve in te de m á s de cua t ro 
cientos e s c a ñ o s p a r l a m e n t a r i o s . 2 1 

E n la m a y o r í a de los d i s t r i tos electorales, los candidatos e ran tantos 
c o m o las cumies d isponib les . Po r t r a d i c i ó n , estos aspirantes t e n í a n 
ciertas c a r a c t e r í s t i c a s sociales: los e s c a ñ o s pa r l amen ta r ios de los conda
dos m á s grandes y prest igiosos los ocupaban genera lmente m i e m b r o s 
de la gentry, sólo superados po r los pares; los e s c a ñ o s de los burgos y 
pueblos e ran con frecuencia pa ra magis t rados , candidatos n o m i n a d o s 
p o r los pa t roc inadores , o pa ra la nobleza loca l ; en todos los casos, e ran 
i n d i v i d u o s d i s t ingu idos en su m e d i o social. M á s a ú n , no se les e s c o g í a 
en f o r m a a n ó n i m a ent re la clase al ta: casi todos los que se l anzaban 
(cor rec tamente) c o m o candidatos esperaban ganar el asiento par la 
m e n t a r i o gracias a las c a r a c t e r í s t i c a s sociales de su f a m i l i a y al l u g a r 
que ellos ocupaban en el la . 

Los e s c a ñ o pa r l amen ta r i o s de los condados e ran en general m o n o 
po l io de fami l i a s , m i e n t r a s que los de los burgos f recuentemente los 
acaparaban la f a m i l i a de l p a t r o c i n a d o r o quienes ocupaban u n puesto 
loca l como el de j u e z u o f i c i a l m a y o r . P r á c t i c a m e n t e en todos los d i s t r i 
tos, las expectat ivas acerca de q u i é n t e n í a el derecho de ser "seleccio
n a d o " pa ra la c á m a r a de los comunes , e ran invar iab les y c o n s e n s ú a l e s 
y por esta r a z ó n r a r a vez h a b í a competenc ia . 

C u a n d o h a b í a amenaza de d i spu ta , de a lguna m a n e r a se p e r s u a d í a 
a uno o m á s de los candida tos a que se r e t i r a r a n , para (supuestamente) 
i m p e d i r que h u b i e r a compe tenc ia . H a b í a mecanismos ins t i tuc ionales 
que a y u d a b a n a o r g a n i z a r estas p r á c t i c a s . E l menos v is ib le pero el m á s 
c o m ú n de estos mecan ismos era, p o r supuesto, el de los e n t e n d i m i e n 
tos y expectat ivas de los m i s m o s aspirantes . N a d i e p r e t e n d í a postularse 

2 1 Los historiadores del periodo difieren en cuanto a qué constituye prueba de 
una competencia, pero lo que puedo decir es que nadie duda de que el número de con
tiendas se aproximaba a estos números. Esta cantidad de contiendas parece ser apenas 
superior a la estimada para el periodo isabelino. El número de contiendas electorales 
empezó a aumentar rápidamente en los decenios que iniciaron en 1620 y 1640. 
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para u n e s c a ñ o que o t r o " m e r e c í a " . Pero cuando estos acuerdos no 
eran claros n i ú n i c o s , los func ionar ios locales i n t e r v e n í a n y u t i l i z a b a n 
la r o t a c i ó n , la suerte y otras formas de n e g o c i a c i ó n c o m o m e d i o pa ra 
l i m i t a r el acceso a los puestos. S ó l o cuando los aspirantes no a c c e d í a n 
a tales m é t o d o s , se daba cab ida a la competenc ia , o pa ra usar u n a frase 
m á s desc r ip t iva , al " j u i c i o p o r e l e c c i ó n " . 

Los h is tor iadores t i enen pun tos de v is ta d ivergentes sobre las elec
ciones inglesas de p r i n c i p i o s del siglo x v n . Desde la perspect iva whig 
—desprovis ta de sus aspectos a p o l o g é t i c o s y t r i un fa l i s t a s— las eleccio
nes entonces, c o m o ahora , e ran competencias entre buscadores a m b i 
ciosos de poder y r i queza , po r u n codic iado puesto p o l í t i c o . Pa ra los 
h is tor iadores whig h a b í a muchas cosas en j u e g o en las elecciones, a u n 
a p r i n c i p i o s de s iglo. 

Aque l lo s que c o n s e g u í a n el puesto p o d í a n m o d i f i c a r el curso de l a 
costosa p o l í t i c a ex t e r i o r del rey r e c u r r i e n d o a l a d e n u n c i a p o l í t i c a y l a 
r e t e n c i ó n de subsidios; p o d í a n perseguir a los c a t ó l i c o s o ev i t a r su per
s e c u c i ó n , m o d i f i c a r las concesiones reales de m o n o p o l i o s y patentes, 
obtener la p r o t e c c i ó n de la corte o de los lores de al to rango , o b i en m o 
dif icar la tasa de impuestos en beneficio p r o p i o o de sus vecinos. Si la 
competencia fue escasa, los historiadores whig i n t e n t a n expl icar la s e ñ a 
lando como causas la m a n i p u l a c i ó n de las elecciones o de l p a r l a m e n t o , 
o la c o e r c i ó n de l e lectorado ejercida po r la cor te , p o r fami l i as poderosas 
o por las o l i g a r q u í a s . 

Para los h i s tor iadores whig, el pe r iodo de los E s t u a r d o se caracter i 
z ó por la creciente o p o s i c i ó n entre la corte y el p a r l a m e n t o , en especial 
la c á m a r a de los comunes . S e g ú n este a r g u m e n t o , los pa r l amen tos de 
esos a ñ o s —ante monarcas insolventes y ambic iosos quienes p e d í a n 
m á s y m á s d i n e r o p a r a l l evar a cabo aventuras en el ex t ran je ro o pa ra 
pe rmi t i r s e v ic ios ex t ravagantes— l u c h a r o n p o r a u m e n t a r el poder de 
sus m i e m b r o s y de su p r o g r a m a . E l est i ra y af loja de este regateo, las 
luchas p o r el derecho a recabar impues tos , p o r i n f l u i r en las cortes le
gislat ivas, p o r l i m i t a r l a p r e r r o g a t i v a del rey en p o l í t i c a ex te r io r , carac
t e r i za ron l a p o l í t i c a de los p r i m e r o s a ñ o s de l a é p o c a de los Es tua rdo . 

Las versiones h i s t ó r i c a s de los whig s u b r a y a n l a i m p o r t a n c i a del 
e lectorado c o m o á r b i t r o cada vez m á s l e g í t i m o en las disputas p o r los 
puestos p o l í t i c o s , l a a m p l i a c i ó n del sufragio t an to en los condados 
c o m o en los b u r g o s y l a m a y o r f recuencia de cont iendas electorales en 
la p r i m e r a pa r t e de l s i g l o . 2 2 Des tacan t a m b i é n que l a c á m a r a de los 
comunes se a r r o g ó el derecho a resolver las disDutas electorales. C o m o 
^ „ « , D I „ ~ U «« " ] ~ „ R q „ „ u : „ : * J „ I _ A, 

2 2 Hirst, op. cit. 
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fundamentales del sufragio p a r l a m e n t a r i o , la r e n o v a c i ó n de la repre
s e n t a c i ó n en aquellos burgos donde se h a b í a suspendido y a u n la 
c u e s t i ó n del nuevo e m p a d r o n a m i e n t o , asuntos é s t o s que hasta en ton
ces e ran p re r roga t ivas de la c o r o n a " . 2 3 

Los h is tor iadores whig m o s t r a r o n que el e lectorado se e x p a n d i ó de 
m a n e r a c o n t i n u a y d r á s t i c a , en par te deb ido a los efectos de la i n f l a c i ó n 
sobre el an t iguo requ i s i to de p r o p i e d a d de los cuaren ta chelines y en 
par te a las acciones pa r l amen ta r i a s or ientadas a a m p l i a r el p a d r ó n en 
los b u r g o s . 2 4 Este electorado m á s a m p l i o era m u c h o menos con t ro la 
ble po r los pa t roc inadores o cortesanos y , po r lo t an to , se apelaba a él 
con m á s frecuencia en casos de d i spu ta po r u n puesto. No te s t e in , en 
su a n á l i s i s del desar ro l lo i n t e r n o del p a r l a m e n t o , destaca la c r e a c i ó n de 
nuevas ins t i tuc iones en la c á m a r a de los c o m u n e s , 2 5 p a r t i c u l a r m e n t e 
el C o m m i t t e e o f the W h o l e , 2 6 c o m o u n freno a la i n f l uenc i a de l a cor
te . A r g u m e n t a que ese consejo era u n mecan i smo que p e r m i t í a al par
l a m e n t o n o m b r a r a su p r o p i o l í d e r , e laborar sus p rop ias reglas de de
bate y c o n d u c i r sus p rop ios asuntos de m a n e r a m á s e f i c i en t e . 2 7 E n la 
m e d i d a en que el p a r l a m e n t o ganaba in f luenc ia sobre el proceso legis
l a t i v o v sobre sus p rop ios procesos in te rnos a u m e n t a b a su poder en 
las disputas electorales en suma se c o n v e r t í a en u n ó r g a n o regu la r y 
en c ier ta f o r m a independ ien te del gob ie rno . A u m e n t a r o n t a m b i é n t an
to el va lo r de los Duestos Dol í t icos como la comDetencia po r ellos E n 
consecuencia s e r ó n los h is tor iadores whig podemos ve r en este per io
do el s u r g i m i e n t o de formas pa r l amen ta r i a s modernas , del e lectorado 
c o m o i n s t i t u c i ó n de la compe tenc ia electoral v de la s e p a r a c i ó n del 
p a r l a m e n t o respecto del e jecu t ivo . 

Pa ra los h i s tor iadores whig, si las elecciones de aque l la é p o c a no se 
parecen a sus sucesoras mode rnas , se debe al a m p l i o consenso social 
y p o l í t i c o , al r e d u c i d o t a m a ñ o y la r e l a t iva h o m o g e n e i d a d del electora-

2 3 J .H . Plumb, "The Growth of the Electorate in England from 1600 to 1715", 
Past and Present, vol. 42, 1969, p. 95. 

2* Los revisionistas alegan que estos intentos deben verse como hechos aislados, 
no como parte de un programa para ampliar el derecho al voto. 

2 5 Wallace Notestein, The Winning of the Initiative by the House of Commons, Lon
dres, Oxford University Press, 1924. 

2 6 "Para los años veinte casi todos los asuntos importantes se remitían a este co
mi t é" , Notestein, op. cit., p. 37. 

2 7 "Existiera o no relación entre el desarrollo de este nuevo procedimiento y las 
relaciones estrechas entre el rey y el speaker de la cámara, lo ciérto es que los comunes 
encontraron conveniente el plan del consejo para que el speaker ya no dirigiera los deba
tes. El Committee of the Whole usualmente elegía como presidentes a hombres que 
no fueran consejeros de la corona. . . " , Notestein, op. cit. p. 37. 
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d o o a la i m p e r f e c c i ó n de las ins t i tuc iones y p r á c t i c a s de ese t i e m p o . 2 8 

Tales ins t i tuc iones y p r á c t i c a s t o d a v í a p e r m i t í a n la c o e r c i ó n , la m a n i 
p u l a c i ó n y la c o n f u s i ó n , pero a m e d i d a que estos defectos i n s t i t u c i o n a 
les se c o r r e g í a n , 2 9 las elecciones (y otras ins t i tuc iones) e m p e z a r o n a 
parecerse m á s a las de hoy . 

V . L A V E R S I Ó N R E V I S I O N I S T A 

L o s revisionistas aseveran que el p u n t o de v is ta whig sobre las eleccio
nes parlamentarias del siglo x v n es poco convincente po r varias razones, 
en especial p o r q u e l a e x p l i c a c i ó n whig i m p l i c a u n a t e l e o l o g í a e x t r a ñ a 
y deso r i en tadora 3 0 e i m p o n e lecturas ajenas y falsas a ins t i tuc iones y 
p r á c t i c a s pasadas. Esta t e l e o l o g í a condu jo a los h is tor iadores a exp l i ca r 
l a falta de competenc ia , la escasa frecuencia de cont iendas genuinas , 
l a i n v i s i b i l i d a d de las elecciones mismas , apelando a fuerzas subyacen
tes o latentes: i n f l u e n c i a de l a corte p o r m e d i o de l pa t ronazgo , c o r r u p 
c i ó n electoral y otras s imi la res . L o s revisionistas a f i r m a n que las p rue 
bas directas de estos f e n ó m e n o s son d é b i l e s o inexis tentes . A s e g u r a n , 
a s imismo , que no se m a n i p u l a b a n i forzaba a los c iudadanos p a r a que 
e l ig ie ran a los mejores c o m o representantes en el p a r l a m e n t o . Las 
p r á c t i c a s de pa t ronazgo ñ o r e i emolo no son p r u e b a de que a r i s t ó c r a 
tas poderosos se a p r o p i a r a n de pueblos Por el c o n t r a r i o los pueblos 
buscaban pa t roc inadores p o r los servicios que p o d í a n p ropo rc iona r l e s 
y las m á s de las veces e s c o g í a n v o l u n t a r i a m e n t e l a p r o t e c c i ó n de corte
sanos inf luventes E n cuan to a la supuesta c o r r u p c i ó n e lectoral o o r lo 
general los revis ionis tas v i e r o n estos acontec imientos c o m o instancias 
•en las cuales actores socia lmente l e g í t i m o s i n t e r v e n í a n p a r a ev i t a r 
competencias electorales p r o v o c a r í a n d iv is iones . 

Los revis ionis tas destacan que t o d a v í a en esa é p o c a el p a r l a m e n t o 
era só lo u n a asamblea ocas ional , y los puestos d e n t r o de la m i s m a no 
se cons ideraban especia lmente valiosos; que algunas veces los asientos 

2 8 " E l consenso político y la relativa eficacia del sistema de patronazgo preve
nían tanto las elecciones como la discusión abierta de los asuntos", Hirst, op. cit., p. 1. 

2 9 Plumb, op. cit., y otros describen la manipulación electoral por parte de los 
sheriffs del condado, y otras prácticas electorales que viciaban las elecciones. 

3 0 Aun los whig modernos tienen esa tendencia. En Hirst se nota una tendencia 
a ver al futuro cuando argumenta que " . . .era visible en este periodo una reticencia 
a respetar algunas partes" fundamentales del proceso electoral! Las contiendas eran 
poco comunes, impopulares y no del todo aceptadas. Aun la propuesta de contar a la 
mayoría suscitaba sospechas", op. cit., p. 16. O " . . .la gente estaba apenas empezan
do a reconocer el valor de que hubiera elecciones y electorado", p. 21. 
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quedaban v a c í o s p o r fal ta de nominac iones . D e hecho, las cartas entre 
candidatos y pa t roc inadores que se h a n p o d i d o rescatar sugieren que 
los candidatos s e n t í a n m á s l a o b l i g a c i ó n de serv i r que la a m b i c i ó n p o r 
hacer lo . 

Pa ra los revis ionis tas , la causa de la aquiescencia electoral se en
cuen t ra m á s b i en en la u n i d a d ( real o ideal) b á s i c a de la sociedad y en 
el r e conoc imien to c o m p a r t i d o del m é r i t o de ciertas personas y fami l i as . 
Los revis ionis tas n i egan que el p a r l a m e n t o t u v i e r a m u c h a i m p o r t a n c i a 
en la e l a b o r a c i ó n de p o l í t i c a s ; pa ra ellos, el p a r l a m e n t o era m á s u n 
acon tec imien to social e s p o r á d i c o que u n a i n s t i t u c i ó n : " L o s p a r l a m e n 
tos, si se h a n de ve r en perspect iva , no d e b e r í a n considerarse hacedores 
de l a h i s to r i a m á s i m p o r t a n t e de la d é c a d a que i n i c i a en 1620, sino reu
niones ad hoc de h o m b r e s que reacc ionaban ante sucesos que t e n í a n l u 
gar en a lguna o t r a p a r t e " . 3 1 Los m i e m b r o s del p a r l a m e n t o no lucha
ban p o r dejar su hue l l a en la p o l í t i c a ; ese derecho se lo c o n c e d í a n 
l i b r e m e n t e al r ey . Po r el c o n t r a r i o , se r e u n í a n pa ra a tender a las sol ici
tudes del rey y pa ra hacer o í r la voz de l a " n a c i ó n " . 

E n t o d o caso, si hacer p o l í t i c a c o r r e s p o n d í a a l rey , h a b í a poco po r 
q u é l u c h a r en W e s t m i n s t e r ; la p o l í t i c a e lectoral t e n í a que ver con el re
c o n o c i m i e n t o loca l , m á s que con el poder de legis lar . L a falta de c o m 
petencia e lectoral se d e b í a , en esencia, al a m p l i o acuerdo sobre q u i é n 
m e r e c í a u n puesto p o l í t i c o , al idea l de u n i d a d , no a l a m a n i p u l a c i ó n , 
l a c o e r c i ó n o cosas p o r el esti lo. 

L o s revis ionis tas n i egan t a m b i é n que h u b i e r a g r a n o p o s i c i ó n entre 
l a corte y el p a r l a m e n t o , y s e ñ a l a n , en c a m b i o , l a d i s p o s i c i ó n de los 
pa r l amen ta r i o s pa ra d e s e m p e ñ a r su a c o s t u m b r a d o pape l de apoyo a 
las p o l í t i c a s de l r ey . N o v e n n i n g ú n a u m e n t o concre to en la a s o c i a c i ó n 
pa r t i d i s t a o en l a i m p o r t a n c i a de la i d e o l o g í a hasta b i e n avanzada la 
d é c a d a que i n i c i a en 1640, y o p i n a n que l a e x p l i c a c i ó n whig sobre la 
f i l i ac ión p a r t i d i s t a es i m p o n e r u n a i n t e r p r e t a c i ó n ex post sobre lo que 
rea lmente era u n a s u c e s i ó n de disputas aisladas, a t r i bu ib l e s m á s a per
sonalidades fuertes, a s imples ma len t end idos o errores de c á l c u l o , que 
a u n a idea ve rdade ra de lo que es u n p a r t i d o . 

M a r k K i s h l a n s k y 3 2 a f i r m a que no debemos t r a t a r de entender 
aquel p e r i o d o desde la perspect iva c o n t e m p o r á n e a ; t a l i n t en to nos l le
v a r í a e r r ó n e a m e n t e a pensar que las elecciones de entonces e ran t a n 
parecidas a las de h o y c o m o pa ra cal i f icarlas de meras precursoras o 

3 1 Conrad Russell, Parliaments and English Parliaments: 1621-1629, Oxford, Oxford 
University Press, 1979. 

3 2 Mark A. Kishlansky, Parliamentary Selection: Social and Political Choice in Early 
Modern England, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 
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p á l i d o s reflejos de las nuestras. P o r el c o n t r a r i o , debemos i n t e r p r e t a r 
el pasado s e g ú n las ideas y los significados de la é p o c a , m á s que c o m o 
p recu r so r de u n presente i nev i t ab l e . D e b e r í a m o s reconocer que no h a y 
nada p r e d e t e r m i n a d o en la f o r m a en que se l l e v a n a cabo las elecciones 
m o d e r n a s , que el pasado p u d o haber c o n d u c i d o a muchas his tor ias d i 
ferentes, y r econs t ru i r los s ignif icados que los c o n t e m p o r á n e o s de 
aque l m o m e n t o as ignaban a la e l e c c i ó n de los m i e m b r o s de l a c á m a r a 
de los comunes . T e n d r í a m o s t a m b i é n que despojarnos del bagaje i n 
t e rp r e t a t i vo de casi cua t ro siglos y t r a t a r de entender c ó m o v e í a n y sen
t í a n este proceso quienes entonces fue ron candidatos o electores. F i n a l 
m e n t e , d e b e r í a m o s ser cuidadosos y no suponer que p o r q u e u t i l i z a b a n 
palabras iguales o s imilares pa ra descr ib i r u n f e n ó m e n o , los de l s iglo 
X V I I e n t e n d í a n po r ello lo m i s m o que nosotros. 

A s í pues, las p r á c t i c a s de ese pe r iodo no deben verse c o m o vers io
nes imperfectas , o a ú n no perfeccionadas, de las modernas . E n el caso 
de la v o t a c i ó n , po r e j emp lo , la m a y o r í a de las selecciones p a r l a m e n t a 
rias en l a p r i m e r a é p o c a de los E s t u a r d o se r e s o l v í a n po r lo que se l l a 
m a b a " d a r voces" o el " g r i t o " . L a gente se r e u n í a en u n si t io fijado 
y g r i t aba , algunas veces d u r a n t e horas , el n o m b r e de sus candida tos 
prefer idos , d e s p u é s de lo cua l u n mag i s t r ado declaraba el o los ganado
res. Esta usanza parece s i m i l a r a l a del v o t o cantado de los p a r l a m e n t o s 
m o d e r n o s , pero K i s h l a n s k y nos p rev iene : 

. . . dar voces significaba asentir, estar de acuerdo con algo, m á s que ele
gir lo. En realidad, dar voces significaba presentarse en el lugar de ia elec
ción a gritar o decir que sí después de oír el nombre del candidato propues
to. El grito era un ri tual de af i rmación y celebración. Como proceso, era 
tanto a n ó n i m o como u n á n i m e . Era exactamente lo opuesto a votar . 3 3 

O b v i a m e n t e , m u c h o de esto se desprende de l a o b s e r v a c i ó n de que 
h a b í a m u y pocas cont iendas electorales. D e s p u é s de todo ¿ q u é p o d í a n 
haber estado hac iendo esas gentes excepto celebrar , a h í en u n c a m p o , 
g r i t a n d o a todo p u l m ó n , b e b i e n d o cerveza y v i n o p o r c o r t e s í a de los 
n o m i n a d o s , cuando n o h a b í a concurso a lguno n i candidatos en t re los 
cuales escoger, n i n g u n a o p c i ó n ? 

¿ Q u é celebraban? L a respuesta a esta p r e g u n t a nos da u n a clave 
p a r a la i n t e r p r e t a c i ó n de K i s h l a n s k y sobre la s e l e c c i ó n de m i e m b r o s 
p a r a l a c á m a r a de los comunes . C a r a c t e r í s t i c a de l a sociedad inglesa 
de aque l la é p o c a era l a j e r a r q u í a y , asociados con el la , el h o n o r , la de
ferencia y el m é r i t o . E l ingreso a l p a r l a m e n t o y a otros puestos era u n a 

33 Ibid., pp. 10 y 11. 
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c u e s t i ó n de derecho pa ra los que m e r e c í a n l a d i s t i n c i ó n social. Esto era 
m u y c la ro en el caso de la c á m a r a de los lores , pero era casi i gua lmen te 
c ie r to en el caso de l a de los comunes . L a s e l e c c i ó n de los comunes era, 
de acuerdo con K i s h l a n s k y , u n r e c o n o c i m i e n t o p ú b l i c o de m é r i t o so
c ia l , n o resul tado de u n concurso ent re ambic iosos aspirantes a u n 
puesto p ú b l i c o : 

E n los condados, las claves para la selección parlamentaria eran el honor 
y la deferencia. Los hombres eran elegidos para ser miembros del parla
mento o se les concedía el derecho de nominar a algmen a partir de crite
rios fundamentalmente sociales. [. . . ] En los inicios del mundo moderno 
no h a b í a separac ión entre lo social y lo pol í t ico. L a autoridad estaba inte
grada. Los atributos personales, la santidad, el prestigio, la posición, to
dos eran parte del cargo. 3 4 

Las elecciones, dice K i s h l a n s k y , t e n í a n poco que ve r con q u é po l í 
t i ca se s e g u i r í a , y l a i d e o l o g í a no d e s e m p e ñ a b a n i n g ú n papel en la se
l e c c i ó n pues los hombres que l l egaban al p a r l a m e n t o no eran enviados 
a h í c o n u n m a n d a t o e s p e c í f i c o . L l e g a b a n p o r q u i é n e s e ran , no po r lo 
que ellos o sus pa r t i da r i o s qu i s i e r an l o g r a r . " C a s i no hay pruebas pa ra 
sustentar el supuesto de que h a b í a c o n e x i ó n ent re la s e l ecc ión de 
m i e m b r o s pa ra el p a r l a m e n t o y las ac t iv idades de los m i e m b r o s en 
é l " . 3 5 P o r l o t an to , las cont iendas electorales no e ran luchas para de
c id i rse p o r u n a u o t r a p o l í t i c a , m á s b i e n e r an " . . . amargas r i ñ a s per
sonales o locales que desgar raban el t e j ido social de la c o m u n i d a d " 
se ca rac te r izaban p o r l a d e s o r g a n i z a c i ó n social , m o t i n e s , emboscadas, 
demandas legales, " e r a n u n a c a t á s t r o f e p a r a l a c o m u n i d a d y como ta
les se las v e í a . . . " . " 

Las cont iendas e ran peligrosas p o r q u e " . . . p o d í a n conver t i rse en 
u n m e d i o p a r a ex tender las r i ñ a s locales y fami l i a res y en u n reto abier
t o a l a m a g i s t r a t u r a " . 3 8 C u a n d o los candida tos e m p r e n d í a n l a b ú s 
queda de votos , es dec i r , el " t r a b a j o p a r a ob tener v o c e s " , se arriesga
b a n n o só lo al rechazo h u m i l l a n t e , s ino que t a m b i é n p o n í a n en pe l ig ro 
l a paz social . 

. . . una competencia electoral d iv id i r ía a la sociedad del condado en gru
pos dispuestos a pelear; ese duelo sólo p o d í a dejar cicatrices profundas. 

34 Ibid., pp. 14-16. 
35 Ibid., p. 16. 
36 Ibid., p. 17. 
37 Ibid., p. 18. 
38 Ibid., p. 71. 
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Conjurar esta amenaza era valorar el honor familiar , ya que el inocente 
sería v íc t ima al igual que el culpable[. . . ] U n a contienda electoral p o d í a 
convertirse en motivo para la sedición y la t r a i c i ó n . . . 3 9 

K i s h l a n s k y ve el r a ro acon tec imien to de u n escru t in io e lectoral 
— e l regis t ro del vo to de cada i n d i v i d u o elegible y p r u e b a ind i scu t ib l e 
de u n concurso— c o m o v i o l a c i ó n de las n o r m a s sociales m á s a r ra iga
das. " A l contar a cada h o m b r e c o m o u n o , t an to al i n d i v i d u o m á s v i l 
c o m o al m á s d i g n o cabal lero , la c o m u n i d a d v i o l a b a casi todas las n o r 
mas sociales bajo las cuales o p e r a b a " . 4 0 E l paso de " l a v o z " a " l a 
v i s t a " (en la cual los pa r t i da r i o s se r e u n í a n en grupos separados p a r a 
ser v is tos) , y de a h í , a la casil la o al v o t o , era degenera t ivo: la voz o 
el g r i t o e ran u n a c e l e b r a c i ó n , m á s que u n m é t o d o pa ra d e t e r m i n a r m a 
y o r í a s ; l a vis ta era 

. . . igualmente inúti l como medio para establecer t a m a ñ o , aunque era ex
tremadamente útil si aquellos que lo constataban q u e r í a n saber cuál can
didato t en ía el apoyo de los l íderes del condado [. . . ] U n a votac ión era 
buena por una sola cosa[. . . ] era un asunto s o m b r í o . Era una solución 
a n á l o g a al ju ic io de S a l o m ó n —justo pero no eficaz. 4 1 

E n su e x p o s i c i ó n sobre u n caso en el cua l el sherifj ( juez de paz o 
representante de la co rona en el condado) puso t o d o su e m p e ñ o p a r a 
resolver u n a con t i enda , K i s h l a n s k y no t a que " c o m o s iempre , el sheriff 
se m o s t r ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r enuen te a rea l izar u n a v o t a c i ó n " . 4 2 

Por lo t an to , en la t e o r í a de K i s h l a n s k y , l a c e l e b r a c i ó n s e ñ a l a b a l a 
u n i d a d de u n o r d e n social que se reflejaba u n a vez m á s en la s e l e c c i ó n 
i n d i s c u t i b l e de candidatos en el d i s t r i t o . A u n q u e los candidatos s u m i 
n i s t r a b a n el v i n o y la c o m i d a , y l a gente apo r t aba l i b r e m e n t e su v o z , 
n o se t r a t aba de u n i n t e r c a m b i o y menos a ú n de u n a competenc ia . Las 
" c o n v e n c i o n e s del proceso de s e l e c c i ó n no e ran sombras tras las cuales 
acechaba la a m b i c i ó n y el h a m b r e de p o d e r " . 4 3 D e hecho, el servic io 
en el p a r l a m e n t o no se deseaba a m p l i a n i p r o f u n d a m e n t e . 4 4 Q u e los 
candida tos c o m p r o m e t i e r a n recursos no t e n í a nada que ver , p o r lo ge-

39 V.vl., pp. 95 y 96. 
40 Ibid., p. 61. 
41 Ibid., p. 62. 
42 Ibid., p. 71. 
43 Ibid., p. 23. 
4 4 " . . .no se sabía cuánto durarían las sesiones, y los preparativos y penalidades 

del viaje podían ser compensados con la súbita disolución, como en 1584 ó 1614", 
ibid., p. 24. 
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n e r a l , con la necesidad de convencer a los c iudadanos de vo ta r en f avor 
de u n o u o t ro . Por el c o n t r a r i o , u n a e l e c c i ó n era a f i r m a c i ó n festiva de 
u n o r d e n p o l í t i c o y social u n i f i c a d o , en el cua l el h o n o r y el m é r i t o se 
r e c o n o c í a n l i b r emen te , y los de p o s i c i ó n social a l ta —los candidatos y 
sus f a m i l i a s — s implemente c u m p l í a n c o n su par te al p r o p o r c i o n a r a l i 
men tos y bebidas. 

L o i m p o r t a n t e a q u í es ver que l a s e l e c c i ó n sin d i s c u s i ó n era lo no r 
m a l , no só lo po rque era l o que usua lmen te o c u r r í a , sino t a m b i é n por 
que era el m é t o d o que las n o r m a s d i c t a b a n c o m o deseable, saludable 
y p a c í f i c o pa ra que las comun idades r econoc ie ran , m á s que e l i g i e r an , 
a sus representantes. Las elecciones r e ñ i d a s e ran s í n t o m a de res
q u e b r a j a m i e n t o , fracaso, tensiones y host i l idades incont ro lab les . 

Pa ra K i s h l a n s k y , la s e l e c c i ó n p a r l a m e n t a r i a en la p r i m e r a par te 
de l siglo x v i i contras ta no tab lemen te c o n las p r á c t i c a s m á s modernas 
de e l e c c i ó n , posteriores a l a R e s t a u r a c i ó n . Bajo los ú l t i m o s Es tua rdo , 
las cont iendas fue ron frecuentes y se las esperaba r u t i n a r i a m e n t e , los 
gastos pa ra las c a m p a ñ a s a u m e n t a r o n de m a n e r a d r á s t i c a , 4 5 el p a d r ó n 
se a m p l i ó y se d e p u r ó de m a n e r a cons t an t e , 4 6 los reglamentos electo
rales se cod i f i ca ron y l a i d e o l o g í a se v o l v i ó m á s i m p o r t a n t e al elegir a 
los m i e m b r o s del p a r l a m e n t o . Las elecciones fue ron p a r e c i é n d o s e m á s 
a lo que entendemos p o r e l e c c i ó n de representantes. L o s ant iguos s í m 
bolos sociales e m p e z a r o n a decaer y hasta parecer arcaicos. 

S e g ú n K i s h l a n s k y , l a causa de este c a m b i o fue el resquebra jamien
to de la u n i d a d social inglesa d u r a n t e l a G u e r r a C i v i l . Las localidades 
y a no t e n í a n u n a sola j e r a r q u í a consensual de m é r i t o s y v i r tudes , sino 
que se d i v i d í a n c la ramente p o r l í n e a s rel igiosas e i d e o l ó g i c a s . Las v ie 
j a s formas y p r á c t i c a s ins t i tuc iona les que y a no p o d í a n contener el con
flicto y el desacuerdo sociales e m p e z a r o n a a t rof iarse . Las ins t i tuc iones 
y p r á c t i c a s p o l í t i c a s formales —las elecciones, el p a r l a m e n t o , la a d m i 
n i s t r a c i ó n , los sistemas legales— e m p e z a r o n a ser m á s a u t ó n o m a s , a 
separarse de u n m u n d o social p r o f u n d a m e n t e d i v i d i d o , puesto que los 
viejos mecan ismos basados en j e r a r q u í a s y a no s e r v í a n m á s . 

A l final, l a base e m p í r i c a de l a respuesta rev i s ion is ta a los whigs 
descansa de m a n e r a i m p o r t a n t e en l a o b s e r v a c i ó n de que h a b í a senci
l l a m e n t e m u y poca compe tenc ia p o r los puestos pa ra sustentar la e x p l i -

4 5 "Los costos aumentaban diez o veinte veces, sin ningún límite lógico basado 
en la naturaleza de la competencia o del distrito. Los costos crecían simplemente por 
los competidores que gastaban libremente tratando de alimentar a un electorado insa
ciable. . . " , ibid., p. 20. 

4 6 "Una vez que las mayorías fueron requisito para la selección, entonces la 
cuestión de quién tenía derecho a participar adquiría importancia primordial", ibid., 
p. 20. 
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c a c i ó n whig. Si b i en es c ier to que el n ú m e r o de asientos disputados au
m e n t ó seis veces, de 15 en 1604 a 91 en el P a r l a m e n t o L a r g o , 4 7 a u n 
este n ú m e r o representa m u c h o menos de u n a cuar ta par te de los luga
res d i sponib les . Si el puesto era val ioso, si los pretendientes al cargo 
e ran ambic iosos y los electorados r e l a t ivamen te grandes y dif íc i les de 
con t ro l a r , ¿ p o r q u é h a b í a entonces t a n pocas contiendas electorales?, 4 8 

¿ p o r q u é h a b í a tantos asientos pa r l amen ta r io s que no se d i spu t aban 
entre las mi smas fami l ias que los o c u p a r o n en la é p o c a isabelina? Los 
revis ionis tas acaban a s í con el i n t en to whig de a l u d i r a l a c o r r u p c i ó n , 
la c o e r c i ó n y el pa t ronazgo ; aunque a d m i t e n la p o s i b i l i d a d de que estas 
p r á c t i c a s l i m i t a r a n las cont iendas , en o p i n i ó n de los revisionistas, el 
hecho de que fueran aceptadas y socialmente l e g í t i m a s sugiere la nece
sidad de u n a i n t e r p r e t a c i ó n d i s t in t a de las p r á c t i c a s electorales en su 
c o n j u n t o . 

V I . U N A E X P L I C A C I Ó N D E E L E C C I Ó N R A C I O N A L : 

R E V I V I R L A V E R S I Ó N WHIG 

Para los mode rnos , u n pe r iodo sin compe tenc ia p o r u n luga r en la cá 
m a r a no es i ncomprens ib l e . M u c h o esfuerzo t e ó r i c o y e m p í r i c o se ha 
gastado t r a t a n d o de entender la r e l a t i vamen te escasa competenc ia po r 
los e s c a ñ o s de l congreso du ran t e los ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s y se ha hecho 
evidente que a u n cuando u n puesto p o l í t i c o se v a l o r a , el electorado es 
a m p l i o y se define de m a n e r a clara , y los p o l í t i c o s buscan ser elegidos 
(d icho de o t r a f o r m a , inc luso al l í donde s e r í a n v á l i d o s los supuestos 
whig), l a compe tenc ia no es necesar iamente m u y elevada. A u n q u e é s t e 
no es el l u g a r pa ra presentar u n m o d e l o de ta l lado de las elecciones, sí 
puedo presentar u n o s imple que i lus t re las l í n e a s p r inc ipa les de u n a ex
p l i c a c i ó n whig actualizada.. S u p o n d r é solamente que u n puesto par la
m e n t a r i o t iene c ie r to v a l o r pa ra q u i e n q u i e r a que lo detente, y elabora
r é u n m o d e l o de j u e g o en el cua l las cont iendas electorales no son 
frecuentes. M i p ropues ta es que podemos en tender los f e n ó m e n o s elec
torales de aque l la é p o c a c o m o u n a especie de c o n f a b u l a c i ó n i m p l í c i t a 

4 7 Estos números están computados con base en un cuadro que aparece en el l i 
bro citado de Hirst. 

4 8 Según Kishlansky: "En sí, el aumento o la disminución de elecciones disputa
das nos dice poco acerca de los cambios políticos y sociales de principios del siglo X V I I . 
Quienes cuentan las contiendas viven en el mismo mundo de sueños que los que conta
ban feudos", op. cit., p. 76. 
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en la que los posibles aspirantes a u n puesto consienten t á c i t a m e n t e n o 
disputarse las cumies . 

Supongamos que hay u n d i s t r i t o c o n u n e s c a ñ o y dos candida tos 
posibles y que para ambos el costo de u n a c a m p a ñ a es c y que los bene
ficios del puesto son b, donde A/2 < c. Supongamos a d e m á s , que l a 
e l e c c i ó n es s i m é t r i c a po rque los dos candidatos c o m p i t e n y cada u n o 
t iene las mismas pos ib i l idades de ganar . Entonces, si sólo u n cand ida to 
en t r a en la competenc ia , su expec ta t iva es b ~ c > 0, m ien t r a s que si 
ambos en t r an , cada u n o espera A/2 - c < 0. Si el j u e g o fuera no coope
r a t i v o y los jugadores t o m a r a n sus decisiones de m a n e r a i ndepend i en 
te, h a b r í a dos e q u i l i b r i o s con estrategia p u r a , cada u n o con exacta
men te u n candida to pa r t i c ipan t e y u n e q u i l i b r i o de estrategia m i x t a , 
en el cua l cada cand ida to en t r a al j u e g o con p r o b a b i l i d a d 2 ( 1 - c / A ) . Po r 
cons iguien te , en este m o d e l o , a u n cuando el puesto sea val ioso y los 
p o l í t i c o s ambiciosos , no necesariamente h a b r á competenc ia . 

E n el e q u i l i b r i o de estrategia m i x t a puede haber competenc ia , pero 
si c es r e l a t ivamen te a l to ( c o m p a r a d o con b), l a p r o b a b i l i d a d de que 
surja u n a d i spu ta es m u y baja. P o r o t r a par te , la presencia de u n e q u i 
l i b r i o de estrategia m i x t a donde hay compe tenc ia supone que las estra
tegias se a n u n c i a n en f o r m a s i m u l t á n e a , s in d u d a u n rasgo a r t i f i c i a l de l 
e j emp lo . Si los avisos son sucesivos, este e q u i l i b r i o d e s a p a r e c e r á y todo 
l o que quede s e r á n e q u i l i b r i o s de estrategia p u r a . D e hecho, si los can
didatos t i enen i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a sobre la estrategia del j u e g o , es 
dif íci l i m a g i n a r s i tuaciones en las cuales l a competenc ia co inc ida con 
el p u n t o de e q u i l i b r i o . 

A u n q u e este e j emplo deja fuera casi todo lo que u n a ve rdade ra ex
p l i c a c i ó n de e l e c c i ó n r a c i o n a l qu is ie ra i n c l u i r (costos de c a m p a ñ a va
r iables , i n f o r m a c i ó n p r i v a d a sobre el v a l o r del puesto pa ra cada u n o 
de los candidatos , c o n s i d e r a c i ó n de los t i empos y otros s imi la res ) , es 
bastante r i co pa ra demos t r a r que la e x p l i c a c i ó n de los t e ó r i c o s de l a 
e l e c c i ó n r ac iona l es i n d e t e r m i n a d a . N o hay nada en la t e o r í a que e x p l i 
que po r q u é se observa u n e q u i l i b r i o en vez de o t r o . C o m o s iempre , 
c u a n d o hay m á s candida tos y m á s opor tun idades e s t r a t é g i c a s , esta i n 
d e t e r m i n a c i ó n se vue lve a ú n m á s i m p o r t a n t e . 

V a m o s a suponer ahora , pa ra c a m b i a r u n poco el e j emplo , que 
b/2 ~ c > 0 . E n u n e q u i l i b r i o N a s h (no coope ra t ivo ) , ambos candida tos 
seguramente p a r t i c i p a r á n y h a b r á competenc ia . Po r supuesto, si la 
s i t u a c i ó n de los candida tos no es s i m é t r i c a y u n o de ellos t iene m á s p r o 
bab i l idades de ganar que el o t r o , entonces só lo el cand ida to con ven ta 
j a p a r t i c i p a r á . D e este m o d o vemos que ( p o r lo menos en u n a exp l ica 
c i ó n de r a c i o n a l i d a d a m p l i a , c o m o é s t a ) l a compe tenc ia s u r g i r á en 
ciertas c i rcuns tancias y en otras n o . D e hecho, al c o m p a r a r este caso 
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con el anterior podemos concluir que si el valor del puesto político au
menta o si el costo de participar disminuye, habrá más competencia. 

Sin embargo, la estructura del modelo sugiere otra posibilidad. En 
cualquier equilibrio en el que haya competencia, los candidatos sim
plemente derrochan los gastos de campaña. Si de alguna manera los 
dos candidatos pudieran "ponerse de acuerdo" (ya sea tácita o explíci
tamente) para no competir entre sí sino por el contrario, turnarse en 
el puesto de manera que sólo uno participara en cada elección, es fácil 
ver (siempre y cuando las elecciones sean suficientemente frecuentes) 
que ambos saldrían más beneficiados que en cualquiera de los equili
brios de no cooperación descritos arriba. 

De este modo, si hay forma de que los candidatos se "coludan", 
o lleguen a un acuerdo respetable sobre quién se presenta y quién espe
ra, cada uno puede ahorrarse la campaña costosa. Si los métodos que 
permiten tal confabulación están disponibles, el modelo sugiere que se 
utilizarán para obtener ganancias de ese intercambio. De hecho, pare
ce que se recurrirá a los acuerdos con más frecuencia cuando el valor 
del puesto sea relativamente alto y los candidatos estén situados de ma
nera simétrica, ya que de otra forma, los candidatos podrían hacer fá
cilmente sus propios arreglos sobre quién participará en la elección y 
bajo cuáles circunstancias. 

La presunción de que las elecciones de principios del siglo xvn 
pueden comprenderse como resultados de colusiones sugiere dos pre
guntas: ¿cómo se llega a arreglos para coludirse?, ¿cómo se hacen cum
plir? Dicho de otra manera, podríamos preguntar sobre las condiciones 
más propicias para la formación e institución de tales acuerdos de colu
sión. En la exposición de los revisionistas me refería a ciertos mecanis
mos que obligaban a las partes. Kishlansky y otros documentan el mie
do al desorden social que se sabía podía resultar de las disputas 
electorales y la posibilidad —de hecho la gran probabilidad— de que 
al no respetarse los acuerdos electorales, las riñas prolongadas entre fa
milias poderosas terminaran en duelos y muertes. La cadena de funes
tas consecuencias que podía esperarse si no se respetaba un acuer
do se documenta también en la versión de Neale de una contienda en 
RÚtland.« 

Aunque los mecanismos para hacer cumplir un acuerdo parecerían 
ser muchos en una sociedad cerrada y jerárquica, es menos obvio cómo 
funcionarían en la práctica. La posibilidad de asegurar que se cumpla 
un acuerdo de confabulación depende de que existan creencias, prácti-

4 i , John Neale, The Elizabethan House of Commons, Harmondsworth, Penguin 
Books, 1949, pp. 122-131 
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cas e ins t i tuciones que o b l i g u e n al c u m p l i m i e n t o cuando é s t e parezca 
amenazado . 5 0 K i s h l a n s k y demues t ra que h a b í a no só lo ins t i tuc iones 
formales sino estructuras n o r m a t i v a s encargadas de que este t i p o de 
acuerdos de c o l u s i ó n se respetaran. N o s p r o p o r c i o n a var ios e jemplos 
tan to de condados c o m o de bu rgos , donde los func ionar ios locales faci
l i t a b a n la c o l u s i ó n cuando h a b í a amenaza de d i spu ta . 

Ninguna selección parlamentaria que amenazara degenerar en disputa 
carecía de planes para resolver la controversia de manera pacífica [ . . . ] ; 
inicialmente se hac í an intentos de arreglar posibles contiendas, apelando 
al liderazgo de la comunidad [. . . ] Si nobles o magistrados no p o d í a n i n 
tervenir exitosamente para resolver conflictos, entonces la responsabili
dad recaía en el returning officer en el caso de los burgos y en el sherijf, en 
los condados. 5 1 

A u n cuando haya mecanismos pa ra hacer va ler los acuerdos, no 
queda claro c ó m o los contendientes l legaban a u n e n t e n d i m i e n t o sobre 
q u i é n d e b í a ser el p r i m e r o en presentarse como cand ida to al puesto. 
D e s p u é s de todo , queda el p r o b l e m a general de la r e p a r t i c i ó n , de q u i é n 
debe c o m p a r t i r los beneficios del puesto, lo que presenta u n a p o s i b i l i 
dad real de conf l i c to . U n a vez m á s , p a r e c e r í a que el papel p r i n c i p a l 
l o t ienen las expectat ivas compar t idas de u n a sociedad j e r á r q u i c a . 
K i s h l a n s k y a f i r m a que a p r i n c i p i o s de siglo cada loca l idad t e n í a su p ro 
p i a o r g a n i z a c i ó n social r econoc ida po r todos, y que se pensaba que só lo 
las fami l ias de m á s j e r a r q u í a p o d í a n tener expectat ivas l e g í t i m a s de 
ocupar u n asiento en la c á m a r a de los comunes . T a m b i é n los datos de 
Neale i n f o r m a n que pocas fami l ias t e n í a n derecho h i s t ó r i c o a u n asien
to y que, inc luso en fami l i as con pretensiones l e g í t i m a s , los a t r ibu tos 
(socialmente valiosos o despreciables) de cada u n o de los aspirantes i m 
p o n í a n restr icciones a quienes p o d í a n ser candida tos . Po r cons igu ien
te, sostengo que los acuerdos in te rnos de l a I n g l a t e r r a de l a p r i m e r a 
é p o c a de los Es tua rdo t e n í a n la v i r t u d de ev i ta r costosas disputas elec
torales. 

E l m o d e l o de l a t e o r í a de los juegos es u n a i n t e r p r e t a c i ó n posible 

5 0 La relación entre oportunidades para coludirse e instituciones no es necesaria 
desde el punto de vista de la teoría de juegos, aunque parece bastante natural en el 
presente caso. Cuando el juego se repite, pueden mantenerse resultados "confabula
dos" mediante una coordinación " t ác i t a" , que implica la amenaza de castigo por des
viación del comportamiento que busca una colusión. De hectío no está claro, cuando 
el juego se repite, qué diferencia hay entre lo que ordinariamente se considera una ins
titución, y los equilibrios de colusión tácita. 

5 1 Kishlansky, op. cit., pp. 55-57. 
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de las p r á c t i c a s e ins t i tuc iones electorales de este pe r iodo , pero a d e m á s 
puede servir pa ra suger i r h i p ó t e s i s sobre las condiciones bajo las cuales 
p o d r í a n su rg i r las cont iendas . Po r e jemplo , la f ac i l idad con que los re
sultados de u n acuerdo pueden " c o n v e n i r s e " depende de que el n ú m e 
r o de candidatos potenciales sea r educ ido . Si muchos candidatos p u 
d i e r a n ( l e g í t i m a m e n t e ) dec la rar su i n t e n c i ó n de aspirar a u n cargo y 
p o r lo t an to esperar a l g ú n t i p o de recompensa po r "hacerse a u n la 
d o " , q u i z á no s e r í a posible ev i t a r las disputas. C u a l q u i e r a r reglo esta
r í a abier to a la p a r t i c i p a c i ó n de o t ro cand ida to , que t a m b i é n p e d i r í a 
recompensa. 

A este respecto nos p r e g u n t a m o s de q u é f o r m a se r e s t r i n g í a el n ú 
m e r o de candidatos : ¿ e r a t a n desigual la d i s t r i b u c i ó n de la r i queza que 
sólo unos pocos p o d í a n darse el lu jo de hacer c a m p a ñ a ? , o ¿ h a b í a a l g ú n 
t ipo de f e n ó m e n o ( cu l tu ra l ) en cuanto a expectativas, que r e s t r i n g í a el 
n ú m e r o de aspirantes " l e g í t i m o s " a u n p e q u e ñ o g rupo de familias? 
¿ C ó m o se re lac ionaba este con jun to de expectat ivas con las d iv is iones 
religiosas de la é p o c a ? Si el puesto en el p a r l a m e n t o a d q u i r i ó va lo r a 
l o la rgo del s iglo, o si las creencias y expectat ivas compar t idas respecto 
a la existencia y l e g i t i m i d a d de u n a j e r a r q u í a local p e r d i e r o n fuerza, 
d e b e r í a m o s esperar que m á s candidatos asp i ra ran a cua lqu i e r t i p o de 
puesto y que , po r l o t a n t o , la c o n f a b u l a c i ó n fuera m á s di f íc i l . Si el cos
to de la de r ro t a era m a y o r — y a q u í las pruebas son m á s a m b i g u a s — 
a u m e n t a r í a n los incen t ivos pa ra coludirse y d e c a e r í a la c o m p e t e n c i a . 5 2 

H e a q u í o t ro e j emplo : en la m e d i d a en que la r o t a c i ó n o la suerte 
(cuyo é x i t o depende de la r e p e t i c i ó n de elecciones m á s que de la trans
ferencia de r i q u e z a c o m o m é t o d o pa ra i n d u c i r a los posibles c o m p e t i 
dores a re t i rarse) son las p r inc ipa les " m o n e d a s " de i n t e r c a m b i o pa ra 
ev i ta r d isputas , los resul tados de l a c o l u s i ó n s e r í a n m á s frecuentes si 
las elecciones t a m b i é n lo fueran . D e esta f o r m a no es de sorprender 
que el n ú m e r o de cont iendas se d u p l i c a r a d e s p u é s de que el rey Car los 
se r e h u s ó a convocar a los pa r l amen tos du ran t e los once a ñ o s s iguien
tes a 1629. 

Q u i z á t a m b i é n d i ferente t i p o de electorado l legaba a dis t in tas for
mas de e q u i l i b r i o . Q u i z á el va lo r del puesto v a r i a b a de acuerdo con 
el t i po de d i s t r i t o o las bar reras pa ra en t ra r a la compe tenc ia e r an m á s 
fuertes en unos lugares que en ot ros , ya po rque estas barreras estuvie-

5 2 Kishlansky informa de dos tendencias divergentes en el curso del siglo. Por un 
lado, las cantidades reales que se gastaban en las campañas se incrementaron al au
mentar la frecuencia de las contiendas electorales. Por el otro, la humillación de sufrir 
un rechazo electoral disminuyó a medida que las contiendas se volvieron más "norma
les". 
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r a n arraigadas en el derecho — c o n v e n i d o sub je t ivamen te— al e s c a ñ o , 
o en la d i s t r i b u c i ó n de la r iqueza , en el t a m a ñ o o d ive r s idad del electo
rado o en a l g ú n o t ro factor . ' 

H a s t a a q u í , he supuesto que los agentes no en f ren tan p rob lemas 
de i n f o r m a c i ó n al l levar a cabo acuerdos. Si la i n f o r m a c i ó n r e l a t iva a 
costos y beneficios de todos los cursos posibles de a c c i ó n es conoc ida 
po r todos los actores, n i n g u n o t e n d r í a r a z ó n pa ra re t i rarse . Pero si esa 
i n f o r m a c i ó n se man t i ene en secreto, a lgu ien p o d r í a ret i rarse del arre
glo. Tales fracasos pa ra man tene r los acuerdos pueden surg i r como 
par te del j u e g o de e q u i l i b r i o en u n j u e g o de i n f o r m a c i ó n incomple t a . 
Estos d e s v í o s ocasionales del c o m p o r t a m i e n t o esperado s e r í a n castiga
dos po r otros actores. Esos castigos, si son onerosos pa ra q u i e n los i m 
pone t e n d r í a n que ser bastante severos pa ra i m p e d i r v iolaciones m u y 
frecuentes. 

L a d e s c r i p c i ó n que hace K i s h l a n s k y de las graves consecuencias so
ciales de u n a con t i enda electoral pueden in terpre tarse a la luz de la teo
r í a de los juegos . U n resul tado conseguido p o r acuerdo se basa en u n a 
promesa o con t ra to ( i m p l í c i t o s ) entre los posibles candidatos ; a lgunos 
se m a n t e n d r í a n a u n lado en espera de futuras compensaciones. Por 
l o t an to , la escasa competenc ia p o d r í a ser p r u e b a no de la re la t iva fal ta 
de a t r ac t ivo del cargo, c o m o dice K i s h l a n s k y , sino de u n a confabula
c i ó n exitosa. 

E n r ea l idad , en la e x p l i c a c i ó n de la t e o r í a de la e l e c c i ó n r ac iona l , 
u n a c o n t i e n d a e lectoral es p r u e b a de que a l g u i e n fa l tó a su pa labra . A s í 
pues, no es de sorprender inc luso pa ra los m o d e r n o s que u n asunto 
como é se se en t i enda o in te rp re te como c u e s t i ó n de h o n o r o i n t e g r i d a d ; 
es c u e s t i ó n de h o n o r . Se v i o l ó u n a i m p o r t a n t e n o r m a social; a lgu ien 
fue o parece haber sido deshonesto y po r lo t an to los d e m á s t i enen 
r a z ó n en d u d a r de su pa lab ra o de su c a r á c t e r . E n la v e r s i ó n rac iona l 
é s t a es exac tamente la i n t e r p r e t a c i ó n que los agentes le d a r í a n al i n i c i o 
de u n a con t i enda . A d e m á s , estos sen t imientos na tura les de disgusto 
j u s t i f i c a n las represalias que deben tomarse pa ra i m p e d i r futuros suce
sos de este t i p o . E l hecho es que la e x p l i c a c i ó n basada en la t e o r í a de 
l a e l e c c i ó n r ac iona l p r o p o r c i o n a u n a d e s c r i p c i ó n " i n t e r n a " del s ign i f i 
cado y el sent ido de^as" acciones y que esta e x p l i c a c i ó n es congruente 
con las pruebas documenta les que aparecen en el l i b r o de K i s h l a n s k y . 

V I I . C O N C L U S I Ó N 

Por u n l ado , la e x p l i c a c i ó n rev is ion is ta se puede cons iderar s imple
mente c o m o u n a v e r s i ó n r ac iona l a m p l i a . E l r ev i s ion i s t a t o m a los valo-
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res j e r á r q u i c o s como dados y no p r o b l e m á t i c o s para la m a y o r í a de la 
gente en la p r i m e r a par te del siglo xvn, e i n t e rp re t a sus actos c o m o 
ó p t i m o s , dados esos valores . Si las cont iendas son desastrosas, no só lo 
pa ra los candidatos sino pa ra la sociedad loca l en su c o n j u n t o , q u i z á 
no d e b e r í a n sorprendernos los grandes esfuerzos colectivos pa ra ev i ta r 
las y s u p r i m i r l a s . Pero esto parece ser só lo u n a p e q u e ñ a par te del v a l o r 
real de la h i s to r i a rev is ionis ta . 

L a c o n t r i b u c i ó n m á s i m p o r t a n t e del r ev i s ion i smo e s t á en su aspec
to n a r r a t i v o : la r e c o n s t r u c c i ó n de u n a v i s i ó n del m u n d o en la cua l no 
só lo la j e r a r q u í a , el o r d e n y la so l i da r idad se v a l o r a n , sino que sin ellos 
el m u n d o es c a ó t i c o y desor ien tador . L a r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r p r e t a t i v a 
de este m u n d o requiere i n c o r p o r a r valores religiosos o sagrados en el 
cen t ro de la v i d a co t id i ana ; exige que veamos los costos locales de u n 
desequ i l i b r io p o l í t i c o c o m o m á s s ignif ica t ivos para la m a y o r í a de la 
gente que sucesos distantes y abstractos en Londre s u otras partes de 
E u r o p a . Y de suma i m p o r t a n c i a pa ra nuestros p r o p ó s i t o s , esta v e r s i ó n 
de los hechos nos a y u d a a ver q u é t an naturales y predest inadas e ran 
o p a r e c í a n ser la sociedad local y las expectat ivas sociales pa ra la gente 
de ese t i e m p o . 

L a nueva t e o r í a whig e s t á o r i en t ada a expl icar exactamente los mi s 
mos hechos descritos p o r los revis ionis tas , a demos t ra r que nada en la 
i n t e r p r e t a c i ó n rev is ion is ta excluye la p o s i b i l i d a d de que las elecciones 
de p r i n c i p i o s del siglo x v n fueran en esencia s imilares a las de h o y . 
Esto no i m p l i c a que la e x p l i c a c i ó n whig sea me jo r n i m á s v e r o s í m i l . Es 
u n a r e c o n s t r u c c i ó n d i ferente a la que p ropone K i s h l a n s k y de las i n s t i 
tuc iones , p r á c t i c a s , s ignif icados e inc luso de los entendidos p rop ios de 
l a é p o c a y el luga r : u n a v i s i ó n hac ia el f u t u r o m á s que u n a del pasado. 

L a v e r s i ó n whig basada en la r e c o n s t r u c c i ó n racional es, sin embargo, 
i n c o m p l e t a en a lgunos aspectos i m p o r t a n t e s . P r i n c i p a l m e n t e , carece 
de u n a f o r m a para exp l i ca r c ó m o se e s c o g e r í a entre los muchos e q u i l i 
b r ios posibles. D e hecho, no ofrece n i n g u n a r a z ó n i n t e r n a que p e r m i t a 
creer que los e q u i l i b r i o s basados en acuerdos p o d í a n alcanzarse o m a n 
tenerse. N o dice q u i é n se p r e s e n t a r á c o m o cand ida to y q u i é n no ; no 
hace n i n g u n a p r e d i c c i ó n ú n i c a respecto a la ca l idad de la competenc ia : 
es i g u a l m e n t e congruen te c o n ca l idad de competenc ia a l ta y baja. 

L a d e b i l i d a d de las expl icaciones whig es j u s t a m e n t e e n d é m i c a en 
c u a l q u i e r e x p l i c a c i ó n de e l e c c i ó n r ac iona l o recons t ruc t iva . Estas e x p l i 
caciones no pueden , n i s iqu ie ra en p r i n c i p i o , expl icar po r q u é cier to 
t i p o de signif icados in t e r sub je t ivos o cul tura les y no otros prevalecie
r o n en u n m o m e n t o dado , o p o r q u é , entre todos los posibles e q u i l i 
b r io s , r e s u l t ó el e q u i l i b r i o concer tado que he iden t i f i cado ex post y no 
o t r o . Esas expl icaciones no pueden da r cuenta , p o r e j emplo , de po r 
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q u é en Sommerse tsh i re r i v a l i z a b a n los Phe l ip y los Poule t t o p o r q u é 
en R u t l a n d c o m p e t í a n los N o e l y los H a r r i n g t o n , y no otras fami l i as . 
N o pueden expl icar po r q u é estas fami l ias r ec l amaban sus cumies , p o r 
q u é los d e m á s genera lmente aceptaban esos reclamos o p o r q u é , cuan
do las cont iendas o c u r r í a n , eran c o m o e ran . T a m p o c o pueden exp l ica r 
p o r q u é h a b í a disputas precisamente en esos lugares y t iempos y no en 
ot ros . H a y muchos resultados en e q u i l i b r i o d i s t in tos , cada uno v e r o s í 
m i l ex ante, y que no pueden ser reducidos só lo en t é r m i n o s de l a t e o r í a 
de juegos . C o m o la h e r m e n é u t i c a de T a y l o r o c o m o la d e s c r i p c i ó n his
t ó r i c a de K i s h l a n s k y , el a n á l i s i s de la t e o r í a de juegos es mejor c o m o 
e x p l i c a c i ó n ex posi que como p r e d i c c i ó n . 

Es a q u í donde el enfoque i n t e r p r e t a t i v o o cu l tu ra l i s t a ofrece u n a 
c o n t r i b u c i ó n val iosa y ú n i c a . H a y algo en los s ignif icados compar t idos 
p o r m i e m b r o s de ese t i e m p o y luga r , en sus ident idades y v i s i ó n de sí 
m i s m o s que hace que algunos resultados que c o i n c i d e n con u n p u n t o 
de e q u i l i b r i o no só lo sean v e r o s í m i l e s s ino m á s natura les y a u n m á s 
inevi tab les que otros . Qu ienes apoyan la v e r s i ó n cu l tu ra l i s t a o in te r 
p r e t a t i v a t i enen r a z ó n al suger i r que l a posible base pa ra la s e l e c c i ó n 
era la v i s i ó n que de sí mi smos t e n í a n los m i e m b r o s de u n a sociedad 
j e r á r q u i c a y un i f i cada . Pero si b i e n la t r a d i c i ó n y las no rmas in te rnas 
de u n a sociedad o rdenada son componen tes esenciales de la expl ica
c i ó n , é s t a s no exc luyen esa par te de la e x p l i c a c i ó n que se puede a t r i 
b u i r a p r i n c i p i o s de r a c i o n a l i d a d , en su v e r s i ó n a m p l i a o m í n i m a . 
C o m o q u i e r a que cons t ruye ran sus m u n d o s , las acciones de los h o m 
bres d e b í a n tener sentido pa ra ellos, u n sent ido no m e r a m e n t e apro
p iado , sino como si fueran las mejores acciones cjue pud i e r an escoger. 5 3 

Pero esto es só lo par te de lo que l a v e r s i ó n cu l tu ra l i s t a t iene que 
ofrecer. E l hecho de que los e n t e n d i m i e n t o s cul tura les o subjetivos de
c i d a n en t re var ios e q u i l i b r i o s puede ser cons iderado c o m o u n a r e l a c i ó n 
ex t e r i o r o f o r m a l entre las t e o r í a s cu l tura l i s tas y las de la e l e c c i ó n rac io
n a l . L o s s ignif icados subjet ivos resu l tan ser la h i p ó t e s i s a u x i l i a r o el 
" p u n t o f o c a l " que p e r m i t e a los agentes c o o r d i n a r su c o m p o r t a m i e n t o 
e s t r a t é g i c o en acciones sociales comple jas . Exis te t a m b i é n l a p o s i b i l i 
d a d de conexiones in ternas o sustantivas ent re los dos enfoques: ¿ c u á l 
es la e s t ruc tu ra del c o n j u n t o de ideas e in te rpre tac iones que pueden 
sostener los actores? L o s signif icados subje t ivos , ¿ o b e d e c e n a u n d i n a 
m i s m o a u t ó n o m o o su e v o l u c i ó n depende de c ó m o i n f l u y e n en la elec
c i ó n de u n d e t e r m i n a d o curso de a c c i ó n ? y , viceversa , ¿ a c a s o dec id i r 

5 3 Tomando en cuenta las limitaciones de información y los significados subjeti
vos de la estructura estratégica de la acción. 
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p o r u n a conduc ta en d e t e r m i n a d a c i r cuns tanc ia l i m i t a de a lguna f o r m a 
fu tu ros significados subjetivos o cul turales? 

C r e o que la d i s c u s i ó n entre l a n u e v a v e r s i ó n whig y la rev is ionis ta 
nos a y u d a a exp lora r a lgunos de estos asuntos in te rnos . L a d e s c r i p c i ó n 
r ev i s ion i s t a sugiere que los significados subjet ivos e s t á n dados o e v o l u 
c i o n a n de m a n e r a r e l a t ivamente a u t ó n o m a y que l a r e l a c i ó n entre c u l 
t u r a y a c c i ó n t iene u n a sola d i r e c c i ó n . C o n su carga c u l t u r a l , los agen
tes i n t e r p r e t a n sus situaciones y acciones a p a r t i r de sistemas de 
va lores , creencias y signif icados, que surgen y se m a n t i e n e n de m a n e r a 
a u t ó n o m a . 

L a n u e v a v e r s i ó n whig supone u n a r e l a c i ó n m á s b i e n s i m b i ó t i c a en
t re la i n t e r p r e t a c i ó n y la a c c i ó n . Las preferencias , creencias e i den t i da 
des de l ac tor pueden estar dadas y a sea p o r procesos b i o l ó g i c o s , socia
les o cu l tura les , o p o r la e s t ruc tu ra de l a s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a ; pero l a 
e s t ruc tu ra de los significados cul tura les que p e r m i t e l a c o o r d i n a c i ó n so
c i a l — l a i d e n t i f i c a c i ó n y el v a l o r de l a j e r a r q u í a y el l u g a r que ocupa 
u n o en e l l a— puede estar d e t e r m i n a d a en par te p o r l a na tura leza de l 
p r o b l e m a de c o o r d i n a c i ó n . 

Parece t a n e r r ó n e o exagerar las diferencias ent re cul turas y s i tua
ciones h i s t ó r i c a s como menosprec ia r sus semejanzas. H a y m u c h o en l a 
v e r s i ó n rev i s ion is ta o cu l tu ra l i s t a de las elecciones de l siglo X V I I en I n 
g la te r ra que no puede exp l ica r l a t e o r í a whig t r a d i c i o n a l ; pero no nece
s i tamos ve r esa é p o c a c o m o u n m u n d o separado, que e x i s t i ó del o t r o 
l ado de u n a f ron te ra f u n d a m e n t a l e insa lvable en l a h i s to r i a inglesa, 
p a r a poder entender sus p r á c t i c a s electorales. N o necesitamos negar 
que los puestos p o l í t i c o s e ran val iosos, que el p a r l a m e n t o se c o n v e r t í a 
en u n a fuente i m p o r t a n t e de p o l í t i c a y lo s a b í a , o que las mot ivac iones 
de los p o l í t i c o s de entonces e r an s imi lares a las de h o y . Por supuesto 
estas a f i rmac iones pueden ser todas ciertas o falsas; l a i n t e r p r e t a c i ó n 
r ev i s ion i s t a sigue siendo p laus ib le Pero no es la ú n i c a y m á s i m p o r 
tante a ú n es congruen te con u n a r e c o n s t r u c c i ó n p o r m e n o r i z a d a de l a 
t e o r í a whig. 
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