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R O B E R T P U T N A M , Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, 
Princeton, Pr ince ton Unive r s i íy Press, 1993, 258 pp . 

Desde la A n t i g ü e d a d , u n a misma p r e o c u p a c i ó n persigue e l desarrollo de l 
pensamiento p o l í t i c o : la eterna pregunta sobre e l "buen gobierno" . Guar
dadas las proporc iones y matices que a cada m o m e n t o h i s t ó r i c o correspon
den, e independ ien temente de la t r a d i c i ó n e p i s t e m o l ó g i c a de la que se tra
te, la ciencia p o l í t i c a busca incesantemente su "piedra filosofal". A pesar de 
que hoy hemos renunc iado a las respuestas universales, seguimos en m u 
chos sentidos haciendo las mismas preguntas. 

T a l es e l caso de l trabajo de Rober t Pu tnam que busca ident i f icar , para 
el caso i ta l iano, el con jun to de condiciones inst i tucionales e h i s tó r i ca s que 
subyace en u n a exper iencia gubernamenta l exitosa. A la luz de la c r e a c i ó n 
de gobiernos regionales en los a ñ o s setenta, P u t n a m emprende u n am
bicioso proyecto de i nves t i gac ión con la i n t e n c i ó n de proveer evidencia 
e m p í r i c a en t o r n o a las preocupaciones y supuestos b á s i c o s de l nuevo insti-
tucional ismo. C o m o s e ñ a l a el p r o p i o autor, e l l i b r o da cuerpo a "un argu
men to sobre democracia y comunidad" , que se desprende de analizar la 
r e l a c i ó n entre c r e a c i ó n de insti tuciones, d e s e m p e ñ o (performance) guber
namenta l y cu l tu ra po l í t i c a . 

E n p r i m e r t é r m i n o , e l autor toma las insti tuciones c o m o variable inde
pendiente y trata de identif icar la fo rma en que u n cambio inst i tucional afec
ta las identidades, el poder y las estrategias de los actores. Posteriormente, to
mando las insti tuciones como variable dependiente , revela la d i m e n s i ó n 
h i s t ó r i c a m e n t e condic ionada de l buen d e s e m p e ñ o gubernamenta l . Final
mente, e l t i empo cor to y e l t i empo largo que cruzan la inves t igac ión de Put
n a m convergen en u n a c o n c l u s i ó n n o del todo novedosa: "el d e s e m p e ñ o de 
las insti tuciones depende de l contexto social en e l que operan". 

Making Democracy Work nos remi te a l o que e l autor l l ama capital social, 
como e x p l i c a c i ó n ú l t i m a de l é x i t o de las inst i tuciones gubernamentales de l 
nor te de I ta l ia , a d i ferencia de sus contrapartes d e l sur. L a i nves t i gac ión se 
basa en numerosas y extensas entrevistas realizadas en los ú l t i m o s 20 a ñ o s a 
po l í t i cos , l í d e r e s sociales y ciudadanos, así c o m o en encuestas nacionales y 
estudios de caso para todas las regiones que buscan operacional izar e l de
s e m p e ñ o , la efectividad y la responsividad de los gobiernos regionales de Ita
l ia. U n a vez ident if icados estos indicadores, median te la e l a b o r a c i ó n de 
complejos í n d i c e s e s t ad í s t i cos , e l autor "cruza" estos datos c o n la variable 
h i s t ó r i c a que nos r emi te incluso al siglo X I i ta l iano. 

Las ident idades regionales en I ta l ia se r e m i t e n a momen tos m u y ante
riores a la u n i f i c a c i ó n nacional . Sin embargo, n o es sino hasta finales de los 
setenta cuando las regiones adquie ren status p r o p i o en la d i s t r i b u c i ó n fun-
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c iona l de l gobierno. L a transferencia, po r parte de l gobierno central , de u n 
s i n n ú m e r o de recursos, personal , facultades y obligaciones a los gobiernos 
regionales r e c i é n creados supone, en los t é r m i n o s de l nuevo inst i tuciona-
l i smo, u n cambio en las reglas de l j u e g o . E n este sentido, modi f icada la es
t ruc tu ra de incentivos, d e b í a n esperarse transformaciones impor tan tes en 
las estrategias e interacciones en el i n t e r i o r de l sistema p o l í t i c o . Efectiva
mente , Pu tnam encuentra que, a l o largo de só lo 20 a ñ o s de existencia, los 
gobiernos regionales han t r a í d o consigo la c r e a c i ó n de u n a esfera p o l í t i c a 
relat ivamente independien te d e l á m b i t o nacional , dando paso a u n a nueva 
cu l tu ra po l í t i c a en las regiones. E l surg imiento de esta l í n e a de ascenso en 
la p o l í t i c a i tal iana atrajo a p o l í t i c o s profesionales al á m b i t o reg iona l . 

Sin embargo, la c o n s o l i d a c i ó n de l á m b i t o reg ional de gob ie rno n o re
m i t e necesariamente al desarrol lo de capacidades administrativas semejan
tes. A l cont rar io , la t r ad ic iona l d ispar idad entre las regiones de l nor t e , pa
rad igma de m o d e r n i d a d , y las de l sur (la I ta l ia de l subdesarrollo) se ha visto 
exacerbada p o r la r e g i o n a l i z a c i ó n . Bajo u n a misma estructura f o r m a l (las 
regiones t ienen facultades y derechos i d é n t i c o s ) , han surgido esquemas su
mamente dispares de d e s e m p e ñ o ins t i tuc ional y relaciones entre gob ie rno 
y sociedad. Entonces, sugiere Pu tnam, el p rob l ema trasciende la esfera de 
la i n g e n i e r í a ins t i tuc ional : nos r emi te a la t r a d i c i ó n . 

Para explicar las disparidades de l d e s e m p e ñ o ins t i tuc iona l en las re
giones italianas, P u t n a m recurre a dos explicaciones clásicas: n ive l socioe
c o n ó m i c o y cu l tu ra po l í t i ca . Ambas resultan ilustrativas para e l caso i ta l iano, 
sin embargo, c o m o m o s t r a r á P u t n a m a l o largo de l i b r o , e l a rgumento m á s 
s ó l i d o se refiere a la cu l tura . Es decir , los medios de soc ia l i zac ión de u n a co
m u n i d a d determinada. E n este tenor, Pu tnam ofrece dos paradigmas de so
c ia l i zac ión po l í t i ca : la cu l tu ra cívica en los t é r m i n o s de Walzer, y el familis-
m o amora l de Banf ie ld . L a p r i m e r a se caracteriza p o r u n elevado i n t e r é s en 
los asuntos p ú b l i c o s y u n esquema generalizado de rec ip roc idad y confian
za sociales; e l segundo, p o r u n escaso reconoc imien to de la esfera p ú b l i c a y 
u n a r e d u c c i ó n de l a c o o p e r a c i ó n al á m b i t o de la fami l ia nuclear. Mient ras 
que las regiones de l no r t e se acercan m u c h o al ideal cívico de l pensamien
to republ icano , las de l sur se le o p o n e n . 

A l o largo de l l i b r o , P u t n a m in ten ta operacionalizar este concepto de 
c iv i l idad a la luz de u n s inf ín de indicadores como la in tens idad de la v ida 
asociativa, p a r t i c i p a c i ó n y o r i e n t a c i ó n en la po l í t i ca , lec tura de diarios, n i 
veles educativos, a d h e s i ó n a la idea de igua ldad po l í t i ca , a c e p t a c i ó n ciuda
dana de las inst i tuciones, etc. Las regresiones con f i rman de manera perfec
ta, casi sospechosa, la d i c o t o m í a norte-sur. 

L a e x p l i c a c i ó n nos r emi t e a la his tor ia medieval de I tal ia , m o m e n t o en 
que se realizan dos opciones sociales para reconst rui r la estructura de po-
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der. E n e l nor te surgen ciudades-Estado con esquemas de relaciones relat i
vamente verticales, de t i po republ icano; en e l sur se erige e l I m p e r i o Nor 
mando , con u n a estructura a u t o c r á t i c a , r í g i d a y hor i zon ta l . S e g ú n Putnam, 
ambas opciones p reconf iguran h i s t ó r i c a m e n t e las disparidades regionales y 
expl ican la exper iencia exitosa de las regiones de l nor te . 

Sin embargo, hay que s e ñ a l a r que el a rgumento de P u t n a m no es de ín
dole h i s tó r i co - soc io lóg ica , a la manera de la ciencia p o l í t i c a europea. A l 
cont rar io , e l autor parte de u n paradigma dis t in to: la t e o r í a de la a c c i ó n co
lectiva y e l rational chotee. Por l o tanto, haciendo u n a rev i s ión de la l i teratu
ra c o n t e m p o r á n e a , Pu tnam replantea el p r o b l e m a desde la perspectiva de 
la e l e c c i ó n racional . Vista así , la d ivis ión norte-sur es f ru to de dos elecciones 
h i s tó r i ca s que, p o r su capacidad de a u t o p e r p e t u a c i ó n median te estrategias 
racionales de a c c i ó n , const i tuyen equi l ibr ios sociales cuali tat ivamente i d é n 
ticos, es decir , igualmente racionales. Mient ras la p r i m e r a genera lo que 
Pu tnam l lama la c o o p e r a c i ó n generalizada ( v i r t u d c ív ica ) , la segunda, la 
c o o p e r a c i ó n equi l ib rada ( rec iproc idad con t ingen te ) . E n ambos casos se re
suelve e l p r o b l e m a de la au tor idad; en n i n g u n o se erradica e l confl ic to po
l í t ico, p o r supuesto. L a diferencia radica en la efectividad (u t i l i dad social), 
que es u n a f u n c i ó n de la c o o p e r a c i ó n social y la capacidad ins t i tuc ional . De 
esta in te rdependenc ia resulta e l concepto de capi tal social, nunca clara
mente de f in ido , pero que nos remi te a cuestiones c o m o confianza social, 
susceptibil idad para cooperar y asociarse, alta v a l o r a c i ó n de la res publica, 
etc. E n este sentido, la desconfianza, c o r r u p c i ó n y bajo n ive l de coopera
c i ó n que caracterizan el sur de I ta l ia se expl ica c o m o u n déf ic i t de capital 
social, deb ido a la ausencia de incentivos para la c o o p e r a c i ó n que encierra 
esa e l e c c i ó n h i s t ó r i c a de t i p o hobbesiano. 

E n suma, p o r estudiar s i s t e m á t i c a m e n t e las preocupaciones centrales 
de la ciencia p o l í t i c a c o n t e m p o r á n e a , proveer sustento e m p í r i c o lo m á s ob
je t ivo posible e in ten ta r u n a especie de s ín tes i s m e t o d o l ó g i c a , Making De-
mocracy Work es u n a lec tura obl igada para los estudiosos d e l tema. E l l i b r o 
aporta u n a v is ión sugerente y s i s t emá t i ca en t o r n o a la capacidad creativa de 
las inst i tuciones, p o r u n lado, y a las l imi tac iones h i s t ó r i c a m e n t e dadas, p o r 
el o t ro . E l vaso comunican te de estas dos caras de Jano es la rac ional idad i n 
div idua l , mate r ia p r i m a de toda a c c i ó n colectiva. Sin embargo, las conclu
siones y argumentos finales de l l i b r o son m u c h o menos defendibles que el 
estudio i n i c i a l —realmente impecable— sobre d e s e m p e ñ o ins t i tuc ional en 
las regiones. A pesar de que Pu tnam expl ica re i teradamente los diferentes 
esquemas de incentivos que subyacen en la cu l tu ra p o l í t i c a d e l nor te y sur 
de I ta l ia , n u n c a expl ica la rac iona l idad de esa e l e c c i ó n i n i c i a l . Si la real idad 
social puede explicarse a pa r t i r de la e l e c c i ó n social de ind iv iduos raciona
les en e l sent ido e c o n ó m i c o de l t é r m i n o , ¿ p o r q u é n o se expl ica esa elec-
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c i ó n p r imar ia , casi mí t i ca , de la I ta l ia medieval en esos mismos t é r m i n o s ? E l 
a rgumento se antoja u n tanto circular: los sistemas de incentivos surgen p o r 
u n a oscura racional idad h i s tó r i ca , y se p e r p e t ú a n porque eso es lo rac iona l 
en ese contexto . Pu tnam nunca expl ica c o n c lar idad c ó m o es que se repro
duce el capital social; lo presenta c o m o u n a semilla m á g i c a que só lo ge rmi 
na en el nor te de Ital ia. 

A l tratar de dar cuenta de los cambios y continuidades que subyacen en la 
r e g i o n a l i z a c i ó n italiana, Pu tnam pasa de la euforia del institutional designerai 
determinismo h is tó r ico , po r racional que és te sea. Nos lleva, finalmente, a 
u n a re f lex ión sobre la impor tancia de la socia l ización y la cul tura po l í t i ca —ca
p i ta l social— en el d e s e m p e ñ o de las instituciones. Hay en este l ib ro una re
f o r m u l a c i ó n de las preguntas clásicas de l pensamiento po l í t i co . Desgraciada
mente , las respuestas —arropadas po r e l bagaje conceptual de l rational choice— 
son, en realidad, nuevos interrogantes. . . acaso los mismos de siempre. 

C L A U D I A M A L D O N A D O T R U J I L L O 

A L O N S O L U J A M B I O , Federalismo y Congreso en el cambio político de México, M é x i 
co, U N A M , 1995, 236 pp . 

Este es u n l i b r o en el que se estudia, de f o r m a clara y ordenada, e l cambio 
p o l í t i c o a ra íz de las elecciones federales de 1988, en las que, p o r p r i m e r a 
vez, e l Par t ido Revolucionar io Ins t i tuc iona l ( P R l ) n o obtuvo tres cuartas par
tes de la C á m a r a de Diputados . Unas elecciones que, como b i en se sabe, 
f u e r o n sumamente competidas y cuestionadas. 

L a lec tura que h ic imos de este l i b r o —una relectura— fue con los re
sultados de las elecciones de 1997 a la vista. Lejos de hacerlo obsoleto, esto 
nos con f i rma la per t inenc ia de las propuestas que f o r m u l a y la u t i l i d a d de 
entablar u n d i á l o g o con su autor . 

A l o largo de los cuatro c a p í t u l o s de l l i b r o , Lu jambio , desde u n a pers
pectiva ins t i tuc ional , concibe la democracia como dependiente n o só lo de 
ciertas condiciones culturales, e c o n ó m i c a s y sociales, sino t a m b i é n de l d i 
s e ñ o de sus insti tuciones po l í t i c a s , pues, en sus propias palabras: "los mar
cos inst i tucionales in f luyen en el proceso p o l í t i c o , proveen e l marco den t ro 
d e l cual los actores centrales —los par t idos po l í t i cos— i n t e r a c t ú a n , de f inen 
calendarios y estrategias, d e t e r m i n a n c ó m o se organizan, q u é conducta pa
ga p o l í t i c a m e n t e y q u é decisiones generan costos" (p . 3 ) . 

Las inst i tuciones bás i cas que analiza L u j a m b i o como condicionantes 
d e l cambio p o l í t i c o en M é x i c o a pa r t i r de 1988 son: e l sistema presidencial , 


