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Es su fi cien te con re fle xio nar de for ma pro fun da y per sis ten te so bre

una vi da,
so bre una cier ta mu jer, por ejem plo, tal co mo es toy ha cien do aho ra
per ci bir la gran de za de esas —dé bi les— cria tu ras
ca pa ces de ser ho nes tas, va lien tes en el in for tu nio y pa cien tes has ta el

fi nal.
Qué más pue do ha cer, Se ñor, que me di tar to do eso
y pre sen tar me an te ti en ac ti tud su pli can te
pi dién do te en nom bre de su he ro ís mo: ad míte nos en tu glo ria.

 

 
CZESŁAW MIŁO SZ, «Me di ta ción»
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PRÓ LO GO 
A LA EDI CIÓN ES PA ÑO LA

 
 
 
 
Vi vi mos en tiem pos de frac tu ra. Los mo vi mien tos na cio na- 
lis tas es tán po nien do a prue ba la uni dad de los es ta dos.
Los par ti dos con so li da dos es tán per dien do su do mi nio so- 
bre el cen tro y los ciu da da nos es tán des pla zán do se ha cia
los ex tre mos, mien tras que la par cia li dad po lí ti ca es más in- 
ten sa que nun ca. Nues tra con vic ción tran qui la de que la
his to ria nos es ta ba con du cien do ha cia un fu tu ro es ta ble
com pues to por de mo cra cias li be ra les se ha des va ne ci do, al
igual que des apa re ció du ran te la cri sis eco nó mi ca glo bal
de 2008 una creen cia si mi lar en la es ta bi li dad a lar go pla zo
del ca pi ta lis mo.

En un tiem po de frac tu ra, ¿dón de po de mos en con trar or- 
den y es ta bi li dad? De be mos de jar de la do la vi sión ge ne ral
y fi jar nos en los pe que ños de ta lles, pa sar del am plio mun- 
do de la po lí ti ca, los mer ca dos y el sis te ma in ter na cio nal al
mun do más pe que ño y más ín ti mo de la fa mi lia, el ba rrio y
la es qui na. Es ahí don de nos en contra mos con el ám bi to de
las vir tu des co ti dia nas —la to le ran cia, la re si lien cia, la con- 
fian za y el per dón— del que de pen de el sis te ma ope ra ti vo
mo ral de ca da so cie dad. Se tra ta de un mun do a pe que ña
es ca la de in te rac cio nes dia rias y ca ra a ca ra por me dio de
las cua les, con el tiem po, los des co no ci dos lle gan a con fiar
los unos en los otros, se ha cen fa vo res, apren den a acep tar
las di fe ren cias de ca da cual y, en oca sio nes, cuan do so bre- 
vie ne la des gra cia, mues tran su re si lien cia unién do se. En
es te li bro via ja re mos has ta las fa ve las de Río, los asen ta- 
mien tos en las afue ras de la ciu dad su da fri ca na de Pre to ria,
y los ba rrios de gra da dos de Los Án ge les y Queens, en
Nue va Yo rk, pa ra ob ser var el mo do en que las vir tu des co ti- 
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dia nas per mi ten la apa ri ción de un sis te ma ope ra ti vo mo ral
que se uti li za rá en la vi da dia ria. Tam bién ob ser va re mos la
re si lien cia en las pe que ñas co mu ni da des de Fukus hi ma, en
Ja pón, tras el tri ple ca ta clis mo que gol peó la ciu dad: un te- 
rre mo to, un tsu na mi y un ac ci den te nu clear.

Des de un en fo que po lí ti co, la pre gun ta que de be mos ha- 
cer nos acer ca de las vir tu des co ti dia nas es qué ins ti tu cio nes
pú bli cas se re quie ren pa ra que pros pe ren, y qué me ca nis- 
mos pro vo can que la de ca den cia de las ins ti tu cio nes pú bli- 
cas in flu ya en ellas, de bi li tán do las. Cuan do se de te rio ra la
vir tud pú bli ca, cuan do los po lí ti cos mien ten y ro ban, ¿se
de te rio ran tam bién las vir tu des pri va das? Cuan do pros pe ra
la vir tud pú bli ca, cuan do el Es ta do de de re cho pre va le ce,
cuan do las ins ti tu cio nes ha cen lo que se es pe ra de ellas,
cuan do los bienes pú bli cos be ne fi cian has ta al más po bre
de los ciu da da nos, ¿re na ce la vir tud pú bli ca? En es te li bro
bus ca ré las res pues tas a es tas pre gun tas en lu ga res tan dis- 
tin tos co mo la ciu dad bir ma na de Yan gón o los ba rrios de- 
gra da dos de Los Án ge les.

En ca da uno de los lu ga res que vi si ta mos en es te li bro se
hi zo evi den te el pa re ci do que guar da ban en tre sí las vir tu- 
des co ti dia nas, aun que el idio ma y el con tex to fue ran dis- 
tin tos. La con fian za se ma ni fies ta del mis mo mo do en to das
par tes, y lo mis mo se pue de de cir de la ge ne ro si dad. Po de- 
mos re co no cer las vir tu des por en ci ma de las di fe ren cias
cul tu ra les y lin güís ti cas, pe ro se ría un error lle gar a la con- 
clu sión de que es tas vir tu des se es tán con vir tien do en una
so la. La glo ba li za ción nos ha acom pa ña do des de los ini cios
de la épo ca im pe rial, pe ro in clu so en la su per glo ba li za ción
del si glo XXI nues tras leal ta des —y nues tras vir tu des— se
em pe ñan en se guir sien do lo ca les. Jus to por que que re mos
con su mir los mis mos bienes y com par tir la mis ma cul tu ra
di gi tal con des co no ci dos de to do el mun do, te me mos per- 
der las cul tu ras en que se apo yan nues tras iden ti da des. La
pa ra do ja más im por tan te de la glo ba li za ción es que, cuan to
más com par ti mos, más in sis ti mos en man te ner aque llo que
no com par ti mos, co mo nues tros idio mas, nues tras re li gio- 



Las virtudes cotidianas Michael Ignatieff

6

nes, nues tras cos tum bres y tam bién nues tros va lo res. A
con se cuen cia de ello, ca si siem pre ex pre sa mos nues tras vir- 
tu des en for ma de leal tad a aque llo que es lo cal. La re si- 
lien cia de los ha bi tan tes de Fukus hi ma, por ejem plo, es
par ti cu lar men te ja po ne sa, e in clu so es pe cí fi ca men te re gio- 
nal. Es una ca pa ci dad de re sis ten cia for ja da du ran te ge ne- 
ra cio nes por agri cul to res y pes ca do res en su re la ción con el
mar y las in cle men cias del tiem po. La con fian za de los bu- 
dis tas bir ma nos es ab so lu ta has ta que se to pan con los mu- 
sul ma nes rohin g ya, mo men to en el que des apa re ce con ra- 
pi dez y es sus ti tui da por una des con fian za y un mie do que
nin gún dis cur so ex tran je ro so bre los de re chos hu ma nos va
a po der cam biar.

No de be ría sor pren der nos que la glo ba li za ción eco nó mi- 
ca no ha ya ve ni do acom pa ña da por una glo ba li za ción mo- 
ral. Los de re chos hu ma nos no han ca la do en las cos tum bres
lo ca les y con ti núan for man do par te so bre to do del dis cur so
eli tis ta de ac ti vis tas, aca dé mi cos y ex per tos ju rí di cos. Nues- 
tras iden ti da des co mo se res hu ma nos si guen sien do lo ca- 
les, y las jus ti fi ca cio nes que ofre ce mos pa ra nues tra vi da
mo ral no van des ti na das al con jun to de los se res hu ma nos,
sino a las per so nas de car ne y hue so que co no ce mos y por
las que nos preo cu pa mos, aque llas que for man el pú bli co
del pe que ño tea tro de nues tras vi das. El uni ver salis mo mo- 
ral —la idea de que nues tras elec cio nes mo ra les de pen den
de aque llo que de be mos a los se res hu ma nos cons tante- 
men te y en to do lu gar— es im po si ble por que, aun que so- 
mos hu ma nos, nos iden ti fi ca mos so bre to do con aque llo
que nos ha ce dis tin tos. To do aquel que di ce ser ciu da dano
del mun do ha na ci do, no obs tan te, en un lu gar con cre to y
dis fru ta de la se gu ri dad que le con fie re un pa sapor te, o
qui zá va rios de ellos, emi ti dos por es ta dos so be ra nos. In- 
clu so cuan do los cos mo po li tas quie ren de jar a un la do sus
orí genes, lo cier to es que si guen es tan do pro fun da men te
in flui dos por los lu ga res en los que co men za ron su an da du- 
ra. To dos pro ve ni mos de al gún lu gar y, cuan do to ma mos
de ci sio nes mo ra les y po lí ti cas re le van tes, ese lu gar in flu ye
de for ma de ci si va en ellas.



Las virtudes cotidianas Michael Ignatieff

7

La fuer za de es tas leal ta des lo ca les —y las vir tu des a que
dan lu gar— su po ne un pro ble ma pa ra to dos no so tros. ¿Có- 
mo con ju gar la pre fe ren cia na tu ral por los nues tros, por
aque llos que son pa re ci dos a no so tros, con las obli ga cio nes
de ri va das de los de re chos hu ma nos pa ra con los ex tran je- 
ros que la glo ba li za ción, y en par ti cu lar los flu jos glo ba les
de mi gra ción, traen has ta nues tras fron te ras? To dos nos en- 
fren ta mos a es te pro ble ma de par cia li dad mo ral. Aun que
las per so nas pro gre sis tas tien den a pen sar que se tra ta de
un pro ble ma ajeno, lo cier to es que na die es tá exen to del
con flic to en tre la leal tad a los su yos y la res pon sa bi li dad
fren te a los de más. Mu chas de nues tras re glas mo ra les en
la po lí ti ca, co mo la prohi bi ción del ne po tis mo y el fa vo ri tis- 
mo fa mi liar, tie nen por ob je to res trin gir la prio ri dad na tu ral
que otor ga mos a nues tros ami gos y fa mi lia res.

Las con ven cio nes so bre los de re chos hu ma nos que otor- 
gan a los de man dan tes de asi lo el de re cho a ob te ner re fu- 
gio en nues tros paí ses pue den in ter pre tar se co mo el equi- 
va len te a las re glas fren te al fa vo ri tis mo y al ne po tis mo de
nues tra po lí ti ca na cio nal. Así, las con ven cio nes so bre los
de re chos son re glas contra ma yo ri ta rias di se ña das pa ra con- 
te ner la pre fe ren cia na tu ral que mos tra mos por los ciu da da- 
nos fren te a los ex tran je ros. En una épo ca en la que la de- 
mo cra cia se sue le de fi nir co mo el go bierno ex clu si vo de la
ma yo ría, ne ce si ta mos más que nun ca de es tos re gí me nes
de de re chos contra ma yo ri ta rios, sin im por tar lo im po pu la- 
res que pue dan lle gar a ser.

Las vir tu des co ti dia nas nos ofre cen un asi de ro al que
aga rrar nos, el sis te ma ope ra ti vo mo ral del que de pen de
cual quier or den so cial. Sin em bar go, es tas vir tu des son trai- 
cio ne ras. La pre di lec ción por lo lo cal fren te a lo uni ver sal
nos ex po ne con ti nua men te a la ten ta ción de trai cio nar a los
des co no ci dos. Es te li bro es tá pen sa do co mo una guía pa ra
to dos aque llos a quie nes es tos di le mas su man en la per ple- 
ji dad.
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IN TRO DUC CIÓN
EL MA LES TAR EN LA GLO BA LI ZA CIÓN MO RAL

 
 
 
 
El 10 de fe bre ro de 1914, An drew Car ne gie, el hom bre más
ri co del mun do, se reu nió en su man sión de la ca lle No ven- 
ta y uno de Manha ttan con un pe que ño gru po de lí de res
re li gio sos y les hi zo una do na ción de dos mi llo nes de dó la- 
res pa ra fi nan ciar la Unión de las Igle sias por la Paz. La idea
de Car ne gie era am bi cio sa y con sis tía en pro mo ver la paz
en el mun do fo men tan do el diá lo go en tre las re li gio nes. No
es que en la reu nión es tu vie ran pre sen tes to das ellas —los
ju díos, los pro tes tan tes y los ca tó li cos es ta ban re pre sen ta- 
dos, aun que no así los mu sul ma nes, los hin dúes, los bu dis- 
tas o los sin to ís tas—, pe ro del en cuen tro emer gió la idea
de que los con flic tos glo ba les po dían evi tar se si los hom- 
bres de fe —y hay que se ña lar que to dos ellos eran hom- 
bres— apren dían a su pe rar sus dis cre pan cias teo ló gi cas y a
de jar atrás mil años de gue rras re li gio sas.

La Unión de las Igle sias por la Paz su po nía la cul mi na ción
de la or ga ni za ción fi lan tró pi ca que Car ne gie ha bía ido
cons tru yen do des de la dé ca da de 1890, y que in cluía el Pa- 
la cio de la Paz en La Ha ya, así co mo una red glo bal de bi- 
blio te cas pen sa da pa ra edu car a los tra ba ja do res de ca da
país y pa ra en se ñar les que, en tan to que ciu da da nos, de- 
bían ha cer ca so omi so de los can tos de si re na del mi li ta ris- 
mo y el na cio na lis mo.[1]

La fe de Car ne gie en el pro gre so, en la edu ca ción y en el
diá lo go en tre cul tu ras era fru to de la glo ba li za ción 1.0, pe- 
rio do en el que el pro pio Car ne gie pa sa ría de ser un emi- 
gran te es co cés y ope ra dor de te lé gra fos en Pen sil va nia en
la dé ca da de 1850 al mag na te del ace ro en que se con vir- 
tió en la dé ca da de 1880. Si el pro gre so, en es pe cial el pro- 
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gre so mo ral, nos pa re ce en la ac tua li dad una idea del si glo
XIX, na die creía en él con más fer vor que An drew Car ne gie.
Su pro pia vi da pa re cía en car nar lo.[2] Pa ra él era evi den te
que la glo ba li za ción eco nó mi ca que le ha bía per mi ti do ha- 
cer se mi llo na rio iba a pro vo car la con ver gen cia de los sis te- 
mas de creen cias del mun do, y que la glo ba li za ción mo ral
trae ría la paz, si no en su tiem po, al me nos en el nues tro.

Aquel día de fe bre ro, di jo a los re li gio sos reu ni dos en su
es tu dio: «Cier ta men te es tán us te des ha cien do his to ria, ca- 
ba lle ros, por que es ta es la pri me ra unión de las igle sias en
fa vor de la paz in ter na cio nal, al go que, tal co mo de seo pro- 
fun da men te y creo fir me men te, ace le ra rá la lle ga da del día
en que los hom bres de jen de aver gon zar a la hu ma ni dad
ma tán do se unos a otros co mo ani ma les sal va jes».

En la ac tua li dad, la fe de Car ne gie en que el diá lo go éti- 
co en tre re li gio nes an ta go nis tas pue de pre ve nir las gue rras
nos pa re ce cuan do me nos in ge nua. A los po cos me ses de
la do na ción, es ta lló la Pri me ra Gue rra Mun dial co mo caí da
del cie lo cla ro y azul de agos to, y las es pe ran zas de Car ne- 
gie de al can zar la paz en el mun do a tra vés de las le yes y el
diá lo go se des va ne cie ron. La in creí ble vi ta li dad del an ciano
se fue trans for man do en un amar go si len cio has ta su muer- 
te al fi nal de la gue rra.

No obs tan te, su sue ño no mu rió con él. Car ne gie su po ne
un ejem plo del ex tra ño te són que po see la in ge nui dad mo- 
ral. Sin Car ne gie, ¿ha bría exis ti do la So cie dad de Na cio- 
nes? Sin la So cie dad, ¿ha brían exis ti do las Na cio nes Uni- 
das? Sin Car ne gie, ¿ten dría mos a Ga tes, a Bu ffet, a So ros o
las gran des or ga ni za cio nes fi lan tró pi cas de nues tra era? In- 
clu so la Unión de las Igle sias por la Paz so bre vi vió, gra cias a
la ma gia del vín cu lo de in te rés, y a lo lar go de cien años se
fue trans for man do en el ac tual Car ne gie Coun cil for Ethi cs
in In ter na tio nal Affairs. Un par de edi fi cios se ño ria les en un
tra mo ar bo la do de la ca lle Se s en ta y cua tro Es te de Nue va
Yo rk al ber gan la se de del Car ne gie Coun cil. Se tra ta de una
or ga ni za ción so se ga da y se ria con un le ma, «La éti ca cuen- 
ta», que es una de cla ra ción de fe pe ro tam bién un in te rro- 
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gan te que se nos plan tea so bre nues tra épo ca. La or ga ni za- 
ción apo ya a in ves ti ga do res de to do el mun do y fi nan cia
es tu dios y con fe ren cias so bre el pa pel que jue ga la éti ca en
las re la cio nes in ter na cio na les.

En 2013, cuan do se acer ca ba el cen te na rio del do na ti vo
de An drew Car ne gie, me reu ní con Joe Ro sen thal, el pre si- 
den te de la or ga ni za ción, pa ra dis cu tir có mo de bían con- 
me mo rar lo, y re cuer do ha ber le di cho que de bía salir de
Nue va Yo rk. Le acon se jé que, pa ra ob ser var el pa pel que
jue ga la éti ca en la prác ti ca, el Car ne gie Coun cil de bía sa- 
car la de las au las de se mi na rios y es tu diar có mo mol dea las
opi nio nes y las ac cio nes so bre el te rreno, allí don de sur gen
los con flic tos.

Ro sen thal atra pó la idea al vue lo y le in su fló vi da. La or- 
ga ni za ción —me di jo— con ta ba con los lla ma dos «in ves ti- 
ga do res de éti ca glo bal» en ins ti tu cio nes aca dé mi cas de to- 
do el mun do, los cua les po dían ser vir de so cios si de ci día- 
mos em bar car nos en un es tu dio glo bal de la éti ca en la
prác ti ca.

De es ta for ma na ció el Car ne gie Cen ten nial Pro ject, del
que es fru to es te li bro, pa ra con me mo rar las es pe ran zas so- 
bre el pro gre so mo ral que die ron lu gar al do na ti vo de Car- 
ne gie de 1914, ade más de pa ra in ves ti gar en qué con sis ti- 
ría la glo ba li za ción mo ral en el si glo XXI.

En ju nio de 2013, un pe que ño gru po com pues to por el
di rec tor del pro gra ma, De vin Stewart, tra duc tor e in ves ti ga- 
dor, y yo mis mo, ade más de in ter me dia rios y con duc to res
lo ca les, se em bar có en un via je de des cu bri mien to mo ral
que le iba a lle var a cua tro con ti nen tes a lo lar go de los tres
años si guien tes. Nues tro ob je to de es tu dio era la glo ba li za- 
ción, pe ro, sien do rea lis tas, nues tro via je no po día ser com- 
ple ta men te glo bal. Fui mos allí adon de po día mos con tar
con la red de in ves ti ga do res del Car ne gie Coun cil, y adon- 
de ya te nía mos al gu na ex pe rien cia o co no ci mien tos. Nues- 
tros via jes a Bos nia y a Su dá fri ca, por ejem plo, fue ron pa ra
mí un re gre so a paí ses cu yos re tos y lo gros ha bía es tu dia do
de mo do re cu rren te du ran te más de vein ti cin co años. En
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otros ca sos, co mo Myan mar o Ja pón, nos apo ya mos en los
co no ci mien tos de mi com pa ñe ro, De vin Stewart. En ca da
uno de es tos lu ga res nos en tre vis ta mos con ex per tos: aca- 
dé mi cos, jue ces, pe rio dis tas y po lí ti cos. Nues tros in ter lo cu- 
to res eran en sí mis mos un ejem plo del mo do en que ope ra
la glo ba li za ción. La ma yor par te de ellos ha bla ban in glés,
es ta ban fa mi lia ri za dos con la li te ra tu ra in ter na cio nal so bre
nues tros te mas de es tu dio y ha bían par ti ci pa do con fre- 
cuen cia en con fe ren cias in ter na cio na les. Al mis mo tiem po,
es tos «cos mo po li tas» lo ca les se en contra ban tan ale ja dos
co mo no so tros de la rea li dad co ti dia na de sus pro pios ba- 
rrios de cha bo las, fa ve las y ve cin da rios de pri mi dos. Cuan do
nos acom pa ña ban a es tos lu ga res, la vi si ta su po nía un via je
de des cu bri mien to tan to pa ra ellos co mo pa ra no so tros.
Nues tras vi si tas nos lle va ron has ta los ba rrios his pa nos em- 
po bre ci dos de Los Án ge les, las co mu ni da des de in mi gran- 
tes de Queens, las fa ve las de Río, los asen ta mien tos ile ga- 
les a las afue ras de Pre to ria y las al deas po bres en las cer- 
ca nías de Man da lay. Es tas vi si tas re sul ta ron ser cru cia les pa- 
ra nues tro pro yec to, por que nos per mi tie ron pre gun tar nos
si los len gua jes mo ra les glo ba les, em plea dos por lo co mún
por los cos mo po li tas, tie nen al gu na uti li dad pa ra las vi das y
la for ma de pen sar de aque llos que in te gran las co mu ni da- 
des más po bres.

El Car ne gie Coun cil nos en car gó que man tu vié ra mos
con ver sacio nes so bre la éti ca glo bal —de ba tes con ex per- 
tos, aca dé mi cos, ju ris tas y pe rio dis tas— cen tra das en una
so la pre gun ta: ¿La glo ba li za ción nos es tá acer can do mo ral- 
men te unos a otros? Más allá de lo que nos se pa ra, ¿qué
vir tu des, prin ci pios y re glas de com por ta mien to com par ti- 
mos?

En lu gar de dia lo gar acer ca de los va lo res en sí, al go que
po día con ver tir se en un de ba te abs trac to y de ma sia do ge- 
né ri co, de ci di mos cen trar nos en los pro ble mas co ti dia nos
que com par ti mos. Lo que que ría mos sa ber es si ha bla mos
el mis mo idio ma éti co al en fren tar nos a cues tio nes co mo la
co rrup ción y la con fian za pú bli ca, la to le ran cia en ciu da des
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mul ti cul tu ra les, la re con ci lia ción tras las gue rras y los con- 
flic tos y la re si lien cia en tiem pos de in cer te za y pe li gro.

Al ini ciar un diá lo go so bre es tas cues tio nes es pe rá ba mos
po der ana li zar la idea de que, al igual que la eco no mía, los
es ti los de vi da, la tec no lo gía y las ac ti tu des se glo ba li zan, el
ra zo na mien to éti co tam bién lo ha ce. A me di da que te ne- 
mos ac ce so a los mis mos bienes, mer ca dos, es ti los de vi da
y opor tu ni da des vi ta les, va mos adop tan do tam bién pau tas
si mi la res de ra zo na mien to mo ral. Es ta era la es pe ran za de
Car ne gie, que el pro gre so eco nó mi co tra je ra con si go la
con ver gen cia mo ral en tre las re li gio nes y los sis te mas de
va lo res del mun do. Un si glo más tar de, es ta es pe ran za aún
per vi ve en tre los aban de ra dos de la glo ba li za ción, mien tras
que el nú me ro de per so nas que to da vía creen que la re li- 
gión cons ti tu ye una fuer za pa ra la glo ba li za ción mo ral o
que es la úni ca guía acep ta ble pa ra el com por ta mien to mo- 
ral es mu cho me nor. Lo que des cu bri mos es que la re li gión
aún cuen ta —co mo con so la ción, ins pi ra ción y guía— pa ra
mi llo nes de per so nas, pe ro nue vos pa tro nes de creen cias
lai cas es tán com pi tien do por ha cer se un hue co en el mer- 
ca do de las leal ta des. Pen sá ba mos que una de esas creen- 
cias —la fe en los de re chos hu ma nos— po día con ver tir se
po ten cial men te en una nue va éti ca glo bal, pe ro tam bién
nos pre gun tá ba mos: ¿qué gra do de ex pan sión y de pe ne- 
tra ción pue de al can zar? ¿Ha des pla za do los có di gos mo ra- 
les lo ca les? ¿Ha su pues to un re to pa ra ellos? ¿Có mo se ar ti- 
cu la la pug na en tre lo lo cal y lo uni ver sal, lo co yun tu ral y lo
glo bal, en las ac ti tu des mo ra les de las per so nas co rrien tes?
Es tas eran las pre gun tas con las que em pe za mos a dar
vuel tas a la te sis de la «glo ba li za ción mo ral» de nues tro
tiem po.

Sa bía mos an tes de em pe zar que la his to ria de la glo ba li- 
za ción mo ral es muy an ti gua, que va de la ma no de la de la
pro lon ga da ex pan sión im pe rial eu ro pea. Nues tro re to con- 
sis tía en de fi nir aque llo que es es pe cí fi co en la glo ba li za- 
ción de nues tro tiem po, al igual que An drew Car ne gie tra tó
de en ten der la glo ba li za ción de su épo ca. Des de que el co- 
mer cio y los via jes co men za ron a po ner en con tac to a las
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dis tin tas ra zas y tri bus, los se res hu ma nos nos he mos pre- 
gun ta do por los va lo res que com par ti mos. Los grie gos se
pre gun ta ron es to acer ca de los «bár ba ros» que en con tra ron
en sus via jes. Los ro ma nos se lo pre gun ta ron a me di da que
ex ten dían las fron te ras de su im pe rio has ta el mu ro de
Adriano. Los chi nos se lo pre gun ta ron res pec to a los je sui- 
tas que lle ga ron a sus cos tas en el si glo XVI y que lle va ban
con si go la idea de que Je su cris to tam bién ha bía muer to
por sus pe ca dos.[3] Tan pron to co mo los eu ro peos ini cia ron
la con quis ta de Áfri ca, La ti noa mé ri ca y Asia en el si glo XV,
se pre gun ta ron por lo que com par tían con aque llos a quie- 
nes es ta ban so me tien do. La per ple ji dad era mu tua. Cuan- 
do Mi chel de Mon taig ne se en contró en Ruan con tres «in- 
dios» con plu mas y el ros tro pin ta do, lle va dos en 1562 a la
cor te fran ce sa por un pi ra ta que los ha bía cap tu ra do en la
bahía de Río de Ja nei ro, qui so co no cer sus pri me ras im pre- 
sio nes acer ca de la so cie dad fran ce sa. Por me dio de un ma- 
ri ne ro que hi zo de in tér pre te, res pon die ron —tal co mo
Mon taig ne cuen ta en su mag ní fi co en sa yo «De los ca ní ba- 
les»— que es ta ban sor pren di dos por la de si gual dad que
mos tra ban los eu ro peos, por el he cho de que al gu nos vi- 
vie ran en cas ti llos mien tras otros se mo rían de ham bre a sus
puer tas.[4] Da do que los po bres eran mu cho más nu me ro- 
sos que los ri cos, ¿có mo po día ser —se pre gun ta ban los
«in dios»— que no pren die ran fue go a sus pa la cios y se hi- 
cie ran con to dos sus bienes? ¿Por qué los eu ro peos, con
to da su ar ti lle ría, sus bar cos ve le ros y su ri que za, no en ten- 
dían que una vi da ra di cal men te igua li ta ria co mo la de la
jun gla ama zó ni ca era mu cho me jor? Mon taig ne se to mó en
se rio lo que de cían —qui zá fue ra el pri mer an tro pó lo go cul- 
tu ral en la his to ria de Eu ro pa—, pe ro du da ba que sus con- 
ciu da da nos eu ro peos lo fue ran a ha cer. Des pués de to do,
no eran más que ca ní ba les y, ade más, ¿có mo se les po día
to mar en se rio cuan do ni si quie ra lle va ban pan ta lo nes?

En el en sa yo de Mon taig ne vis lum bra mos una de las pri- 
me ras me tá fo ras a tra vés de las cua les se ha in ten ta do
com pren der la glo ba li za ción des de en ton ces: por me dio



Las virtudes cotidianas Michael Ignatieff

14

del pun to de vis ta del no ble sal va je, el lla ma do «pri mi ti vo»,
cu yas vir tu des as cé ti cas y éti ca igua li ta ria po nen en cues- 
tión la equi va len cia eu ro pea en tre ci vi li za ción y pro gre so
mo ral.

En 2014, un equi po de ro da je que so bre vo la ba la jun gla
ama zó ni ca, en la fron te ra en tre Pe rú y Bra sil, di vi só en un
cla ro a una tri bu cu yos miem bros nun ca ha bían vis to un
avión ni ha bían te ni do ja más con tac to con el ex te rior. La fil- 
ma ción su po ne la cul mi na ción de una his to ria de la glo ba li- 
za ción que se ha bía ini cia do con el diá lo go de Mon taig ne
con los ca ní ba les cin co si glos an tes, da do que el gru po re- 
cién des cu bier to po dría ser la úl ti ma co mu ni dad hu ma na
au to su fi cien te y ais la da del pla ne ta. La glo ba li za ción ya ha
lle ga do a to das las co mu ni da des hu ma nas y ha cam bia do
la for ma en que tra ba ja mos, vi vi mos, com pra mos, ven de- 
mos y, so bre to do, re fle xio na mos so bre el mo do en que
nos re la cio na mos con no so tros mis mos y con los de más. En
cier ta ma ne ra, se tra ta de al go asom bro so, pe ro tam bién
alar man te. ¿Quién pue de ver la gra ba ción de es ta tri bu
ama zó ni ca, con sus ar cos apun tan do al cie lo y sus ros tros
gue rre ros pin ta dos de ro jo, de fen dien do sus cam pos de
man dio ca y sus cho zas, y no ima gi nar se lo que les es pe ra ría
—en fer me da des, des apa ri ción de su idio ma y su cul tu ra—
si la glo ba li za ción lle ga ra has ta su puer ta? ¿Y quién pue de
ne gar que es ne ce sa rio un nue vo de re cho pa ra pro te ger los,
el de re cho a per ma ne cer ais la dos?[5] Po de mos sen tir en
nues tra pro pia car ne su vul ne ra bi li dad fren te al em pu je im- 
pa ra ble de la glo ba li za ción.

Du ran te la lar ga épo ca im pe rial que va des de la dé ca da
de 1490 has ta la de 1970 exis tie ron dos na rra ti vas bá si cas
so bre la glo ba li za ción mo ral. En la pri me ra, la cris tian dad,
el co mer cio, las re la cio nes mo ne ta rias y la ad mi nis tra ción
im pe rial acer can de for ma inexo ra ble a la hu ma ni dad a tra- 
vés de una his to ria co mún de pro gre so mo ral y tec no ló gi- 
co. Es ta es la fá bu la en que se han apo ya do los fun cio na- 
rios im pe ria les du ran te cua tro si glos, la fá bu la que An drew
Car ne gie to mó co mo su evan ge lio y el mi to ex pues to tan
cru da men te en El co ra zón de las ti nie blas de Jo se ph Con- 


