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© Go rka Le jar ce gui, El País Joa quín Es te fa nía Mo rei ra es li cen cia do en

Cien cias Eco nó mi cas y en Cien cias de la In- 

for ma ción por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Ha ejer ci do des- 

de 1974 co mo pe rio dis ta en dis tin tos me dios de co mu ni ca ción. Des de

1988 has ta 1993 fue di rec tor de El País; du ran te los si guien tes tres años

fue di rec tor de Pu bli ca cio nes del Gru po PRI SA y di rec tor de La Es cue la

de Pe rio dis mo Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid/El País, car go que si- 

gue de sem pe ñan do ac tual men te así co mo el de di rec tor de la Cáte dra

de Es tu dios Ibe roa me ri ca nos Je sús de Po lan co. De 1996 a 2002 fue di- 

rec tor de Opi nión del mis mo pe rió di co. Es pre mio Eu ro pa de Pe rio dis- 

mo por su de fen sa, al fren te de El País, de las li ber ta des de mo crá ti cas; y

pre mio Joa quín Cos ta de Pe rio dis mo, por sus tra ba jos so bre la deu da

ex ter na de Amé ri ca La ti na. En tre sus li bros des ta can Contra el pen sa- 

mien to úni co (Tau rus, 1997), Aquí no pue de ocu rrir. El nue vo es píri tu del

ca pi ta lis mo (Tau rus, 2000), Hij@, ¿qué es la glo ba li za ción? La pri me ra re- 

vo lu ción del si glo XXI (Agui lar, 2002), La ca ra ocul ta de la pros pe ri dad

(Tau rus, 2003), La ma no in vi si ble. El go bierno del mun do (Agui lar, 2006),

La lar ga mar cha (Edi cio nes Pe nín su la, 2007).
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Al guien es cri bió una ale go ría. En ella, la Gran Re ce sión di ce a los
per de do res: la men ta mos sin ce ra men te el des tino que ha béis te ni do,
pe ro las le yes de la eco no mía son des pia da das y es pre ci so que os
adap téis a ellas re du cien do las pro tec cio nes. Si os que réis en ri que cer
de béis acep tar pre via men te una ma yor pre ca rie dad.

Es te es un li bro de eco no mía po lí ti ca que po le mi za con esa fal sa sali- 
da a la cri sis. Pa ra con se guir el con trol so cial de la mis ma se ha ins ta- 
la do «la eco no mía del mie do». Es te –que siem pre ha si do un fiel alia- 
do del po der– adop ta ros tros iné di tos: ya no se tra ta de los te mo res
tra di cio na les, que si guen exis tien do, sino del mie do al «otro», al que
vie ne a dis pu tar los po cos em pleos, a la in se gu ri dad eco nó mi ca, a
una dis tri bu ción de la ri que za ca da vez más re gre si va y, so bre to do,
el mie do a que nues tros re pre sen tan tes, aque llos a los que he mos
ele gi do pa ra que nos ayu den a re sol ver los pro ble mas pú bli cos, no
pue dan ha cer lo por que las de ci sio nes ya no se to man en los par la- 
men tos, sino en otros te rri to rios ale ja dos, os cu ros e im per so na les. Se
ha mul ti pli ca do el po der fác ti co de los mer ca dos. El di bu jan te El Ro- 
to lo ha re su mi do en una vi ñe ta que de cía: «Tu vi mos que asus tar a la
po bla ción pa ra tran qui li zar a los mer ca dos».

Los ciu da da nos te men que sus hi jos va yan a vi vir peor que ellos. Y
es tos úl ti mos opi nan que el sis te ma que no les aco ge con nor ma li- 
dad es fa lli do, co rrup to, in di fe ren te e irres pon sa ble.

Un si glo des pués, ha vuel to el de ba te so bre el equi li brio en tre la de- 
mo cra cia y el mer ca do.
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A la me mo ria de mis pa dres

A Ja vier Pra de ra, el ma es tro, el ami go
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Pró lo go

EL CA PI TA LIS MO TIE NE LOS SI GLOS
CON TA DOS

El eco no mis ta fran cés Jean-Paul Fi tous si es cri bió una ale- 
go ría. En ella, la cri sis di ce a los per de do res: «La men ta mos
sin ce ra men te el des tino que ha béis te ni do, pe ro las le yes
de la eco no mía son des pia da das y es pre ci so que os adap- 
téis a ellas re du cien do las pro tec cio nes que aún te néis. Si
os que réis en ri que cer de béis acep tar pre via men te una ma- 
yor pre ca rie dad; es te es el ca mino que os ha rá en con trar el
fu tu ro».

Es te es un li bro de eco no mía po lí ti ca que po le mi za con
esa fal sa sali da ideo ló gi ca a la cri sis. Pa ra con se guir el con- 
trol so cial de la mis ma se ha ins ta la do «la eco no mía del
mie do». A prin ci pios del si glo XXI, el mie do –que siem pre
ha si do un fiel alia do del po der y un ar ma de do mi na ción
po lí ti ca y so cial– adop ta ros tros iné di tos: ya no se tra ta de
los te mo res tra di cio na les (a la muer te, la en fer me dad, las
ca tás tro fes na tu ra les, al te rro ris mo) que si guen pre sen tes
en tre no so tros, sino del mie do al «otro», al que vie ne a dis- 
pu tar los po cos em pleos exis ten tes y los be ne fi cios del Es- 
ta do del Bien es tar, a la in se gu ri dad eco nó mi ca, a una dis tri- 
bu ción de la ren ta y la ri que za ca da vez más re gre si va y, so- 
bre to do, el mie do a que nues tros re pre sen tan tes, aque llos
a los que he mos ele gi do pa ra que nos ayu den a re sol ver
los pro ble mas pú bli cos y co mu nes, sean im po ten tes por- 
que las de ci sio nes ya no se to man en los es ta ble ci mien tos
ha bi tua les de la de mo cra cia (los par la men tos), sino en otros
te rri to rios ale ja dos, os cu ros e im per so na les. Ha na ci do el
po der fác ti co de los mer ca dos. El di bu jan te El Ro to lo ha
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re su mi do en una vi ñe ta que de cía: «Tu vi mos que asus tar a
la po bla ción pa ra tran qui li zar a los mer ca dos».

Y es tos, apro ve chan do la Gran Re ce sión, tien den a re- 
du cir los be ne fi cios so cia les, los de re chos y las con quis tas
que nos hi cie ron tri ple men te ciu da da nos (ci vi les, po lí ti cos y
eco nó mi cos o so cia les) du ran te los úl ti mos tres cuar tos de
si glo. Lo que Han nah Aren dt lla ma ba «el de re cho de la
gen te a te ner de re chos». Hay un ex tra or di na rio re tro ce so
sus ten ta do en la fal sa al ter na ti va en tre efi ca cia y so li da ri- 
dad. En es te sen ti do, la Gran Re ce sión ten drá con se cuen- 
cias te lú ri cas tan sig ni fi ca ti vas en el te rreno de las ideas y
de la com po si ción so cial co mo la re vo lu ción con ser va do ra
de los años ochen ta, la caí da del Mu ro de Ber lín y del so- 
cia lis mo real en los no ven ta, o los aten ta dos te rro ris tas del
11 de sep tiem bre de 2001 en Nue va Yo rk y Was hin gton. El
que fue pre si den te de la Re ser va Fe de ral, Alan Greens pan
–con si de ra do por mu chos uno de los prin ci pa les res pon sa- 
bles de las bur bu jas que al es ta llar ge ne ra ron una cri sis que
es ta ba em bal sa da– ma ni fes tó ha ce po co tiem po que per- 
ma ne cía en «es ta do de con mo ción» por que «to do el edi fi- 
cio in te lec tual se ha hun di do».

Los ciu da da nos del Pri mer Mun do te men que sus hi jos
va yan a vi vir peor que ellos y se in te rrum pa el con cep to del
pro gre so. Y es tos úl ti mos, afec ta dos por un in so por ta ble
des aso sie go, al tas ta sas de pa ro y pre ca rie dad, opi nan que
el sis te ma que no les aco ge con nor ma li dad es fa lli do, co- 
rrup to, in di fe ren te e irres pon sa ble, y co mien zan a mo vi li zar- 
se e in dig nar se des pués de una fa se de «si len cio de las víc- 
ti mas». Las se cue las que la cri sis eco nó mi ca es tá de jan do
se mi den en una so cie dad cre cien te men te em po bre ci da en
la que el em pleo –y mu cho más el em pleo de ca li dad– de- 
vie ne en un lu jo, el po der ad qui si ti vo de las cla ses me dias
se re du ce, es mu cho ma yor el nú me ro de em pre sas que
mue ren que las que na cen, el cré di to no flu ye por las ca ñe- 
rías del sis te ma, se ago ta el im pul so contra el cam bio cli- 
má ti co que pro vie ne de la ac ción del hom bre, y que ha ce
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per ma nen te in ven ta rio de las pér di das (eco nó mi cas pe ro
tam bién po lí ti cas) su fri das en el úl ti mo lus tro, cuan do to da- 
vía no se ve la luz al fi nal del tú nel. Es ta es la pri me ra cri sis
en las úl ti mas ocho dé ca das en las que los ciu da da nos no
creen en el mi to del eterno re torno y sa ben que el pun to
de lle ga da se rá di fe ren te (y peor) al de par ti da.

Ca da uno de no so tros se pre gun ta cuán do me to ca rá a
mí, lo que ge ne ra des arrai go e in cer ti dum bre, un con cep to
equi va len te al del mie do que ca rac te ri za a la era mo der na
lí qui da, en pa la bras del so ció lo go po la co Zyg munt Bau- 
man, que ha teo ri za do que la mo der ni dad iba a ser aquel
pe rio do de la his to ria en el que se iban a de jar atrás los te- 
mo res que do mi na ron la vi da del pa sa do, los ciu da da nos se
iban a ha cer con el con trol de sus vi das y do me ña rían las
fuer zas des con tro la das de los mun dos po lí ti co, so cial y na- 
tu ral.

Cre ce la de si gual dad en el in te rior de los paí ses, co mo
en otras oca sio nes. La di fe ren cia es que aho ra lo ha ce, so- 
bre to do, por que los po bres ca da vez lo son más. En lu gar
de cre cer las cla ses me dias, au men tan los ex tre mos del es- 
pec tro: en uno de los la te ra les del ring, las éli tes, que es tán
en ple na re be lión y ya no quie ren pa gar los cos tes de su
per te nen cia a la so cie dad, que se en ri que cen más allá de
to da ló gi ca, exhi ben sin ver güen za sus di fe ren cias, se li be- 
ran de la suer te de las ma yo rías, rom pen el con tra to so cial
que los une co mo ciu da da nos y abo mi nan de los im pues- 
tos; en otro, los des afi lia dos, los que van que dán do se por
el ca mino de las cre cien tes di fi cul ta des, y mul ti tud de jó ve- 
nes que ni si quie ra han po di do ini ciar lo y que no co no cen
lo que es un em pleo de cen te y es ta ble, sea cual sea su ni- 
vel de cua li fi ca ción. Se pro du ce una de so cia li za ción de la
so cie dad, val ga la re dun dan cia. Es ta mos pa san do del abur- 
gue sa mien to del pro le ta ria do, que tan to le preo cu pa ba an- 
tes a la iz quier da, a la pro le ta ri za ción de las cla ses me dias.

Un si glo des pués ha vuel to el de ba te en tre la de mo cra- 
cia y el mer ca do, co mo for mas in trín se ca men te ines ta bles
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de la or ga ni za ción de la so cie dad. Hay una des com pen- 
sación cre cien te a fa vor del se gun do: la de mo cra cia pier de
ca li dad y par ti ci pa ción pú bli ca, mien tras el mer ca do avan za
en au sen cia de nor mas y me dian te abu sos, es cán da los y
com pli ci da des es pu rias con el po der po lí ti co. La glo ba li za- 
ción real men te exis ten te es un cuer po de for me en el que el
bra zo de re cho, el eco nó mi co, se mues tra mu cho más vi go- 
ro so que el po lí ti co. En 1942, Schum pe ter des cri bió al ca pi- 
ta lis mo y la de mo cra cia co mo re ñi dos en tre sí. Lue go, du- 
ran te una lar ga eta pa, con vi vie ron y se re for za ron mu tua- 
men te. Am bos se li mi ta ban: el mer ca do, es en cia del in di vi- 
dua lis mo, pa lia ba la in fluen cia y las in tro mi sio nes de lo po lí- 
ti co en la inti mi dad de la gen te, lo que ga ran ti za ba una ma- 
yor adhe sión a la de mo cra cia; es ta, co mo es pa cio pú bli co,
au men ta ba la le gi ti mi dad del sis te ma mi ti gan do la ex clu- 
sión de los ciu da da nos por par te del mer ca do. Des de ha ce
tres dé ca das, ese equi li brio se ha ro to y la de for mi dad se
ha acen tua do. Al ana li zar las con se cuen cias de la Gran Re- 
ce sión, Jo se ph Sti gli tz ha es cri to que la cri sis eco nó mi ca ha
he cho más da ño a los va lo res fun da men ta les de la de mo- 
cra cia «que cual quier ré gi men to ta li ta rio en tiem pos pre- 
sen tes». Si no se en cuen tra pron to la ca pa ci dad de in ter- 
ven ción po lí ti ca que pue da re sis tir la de to na ción de los
mer ca dos y ha ga com pa ti bles los in te re ses contra pues tos
de la so cie dad glo bal, no po drá ha blar se de de mo cra cia.

Hay un fuer te fac tor di fe ren cial en es ta cri sis, el pa ro:
200 mi llo nes de per so nas, el 6% de la po bla ción ac ti va del
pla ne ta, per te ne cen a su ejérci to de re ser va. En el ca so de
los jó ve nes, la pro por ción se do bla: 80 mi llo nes de me no- 
res de 25 años no en cuen tran dón de em plear se y mu chos
cen te na res de mi llo nes más tie nen un pues to de tra ba jo
vul ne ra ble por las con di cio nes en las que lo ha cen y los es- 
ca sos emo lu men tos que per ci ben. Si hay un país que pa- 
dez ca en car ne vi va es te pro ble ma, ese es Es pa ña, don de
no so lo el 20% de su po bla ción ac ti va per ma ne ce en des- 
em pleo, sino en el que su des agre ga ción per mi te ha blar de
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una cri sis no so lo eco nó mi ca sino so cial: el 40% son pa ra- 
dos de lar ga du ra ción y to dos los me ses de ce nas de mi les
de per so nas de jan de co brar el se gu ro de des em pleo por- 
que el Es ta do del Bien es tar es ta ba con for ma do pa ra di fi- 
cul ta des que no du ra sen tan to; el 46% de los me no res de
25 años es tán en pa ro; ca si mi llón y me dio de ho ga res tie- 
nen tan to al hom bre co mo a la mu jer sin em pleo; y se in- 
cre men tan día a día los sus ten ta do res prin ci pa les de esos
ho ga res (los que an tes se de no mi na ban «pa dres de fa mi- 
lia», los que lle van el sa la rio prin ci pal a las ca sas) sin na da
que ha cer, lo que es si nó ni mo de una ten den cia cre cien te y
rá pi da ha cia si tua cio nes de po bre za.

La Gran Re ce sión, la se gun da cri sis ma yor del ca pi ta lis- 
mo des pués de la Gran De pre sión de los años trein ta del si- 
glo pa sa do, ha ge ne ra do tan tos pro ble mas y de ja tan tas
hue llas que se re que ri rá de un gran es fuer zo y mu cho tiem- 
po pa ra su pe rar los. Se ha ha bla do de una dé ca da per di da.
Se pre ci sa rá de un am plio con sen so de los lí de res y las
fuer zas po lí ti cas más re pre sen ta ti vas pa ra re cu pe rar la nor- 
ma li dad en la es ta ción tér mino de la cri sis. Es ta se en cuen- 
tra en su fa se más po lí ti ca. Un acuer do ex cep cio nal pa ra
una si tua ción in só li ta. Es te pac to ha bría de ba sar se en un
ob je ti vo co mún: el bien es tar de la po bla ción. Un acuer do
en tre fuer zas di ver sas que re pre sen tan a la ma yo ría, sin su- 
je tar su con te ni do a una ideo lo gía con cre ta. Una po lí ti ca de
re par to de la es ca sez, una aus te ri dad com par ti da pa ra re cu- 
pe rar la sen da del cre ci mien to sos te ni ble, que es el úni co
mo do de ge ne rar em pleo, y una po lí ti ca de re for mas pa ra
adap tar se a los nue vos tiem pos, que se rán muy dis tin tos a
los an te rio res.

Un sis te ma no fra ca sa si no pue de ayu dar a sus ban cos,
pa gar su deu da o vol ver a los equi li brios ma croe co nó mi cos
(es tos son ob je ti vos in ter me dios); lo ha ce, en cam bio, si no
pue de ase gu rar el bien es tar de sus ciu da da nos, si los hi jos
de es tos no pue den vi vir me jor que sus pa dres y se rom pe
la ca de na del pro gre so. Un sis te ma ye rra si no con flu ye en
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el pleno em pleo, au men ta la ca pa ci dad ad qui si ti va de la
gen te, el cui da do del me dio am bien te y, so bre to do, si no
res pe ta las de ci sio nes de la ma yo ría pro te gien do a las mi- 
no rías. En nom bre de la efi ca cia se ha pro ce di do a una dis- 
tri bu ción re gre si va de la ren ta y la ri que za, se ha es quil ma- 
do a la na tu ra le za y unos po cos se han pre sen ta do co mo
los úni cos ca pa ces de com pren der y apli car las re ce tas más
ade cua das. ¡Qué fa la cia! ¡Qué sa queo!

Es te es un li bro di ná mi co y, por con si guien te in com ple- 
to. Es tá ina ca ba do co mo la pro pia Gran Re ce sión y sus mil
ca ras, y se ba sa en las vi ven cias y en las lec tu ras de su au- 
tor. So bre al gu nos de los su ce sos que aquí se des cri ben –y
que ya ha bían si do ana li za dos en otros li bros an te rio res–
aho ra se tie ne más perspec ti va: han con du ci do, en de fi ni ti- 
va, a la más pro fun da y lar ga con trac ción de un sis te ma, el
ca pi ta lis mo, cu yos ma yo res an ta go nis tas rea les no han si do
los teó ri cos (el so cia lis mo, los anti sis te ma) sino los pro pios
ca pi ta lis tas, los más ca pi ta lis tas de los ca pi ta lis tas que han
abu sa do de con cep tos co mo la des re gu la ción o la au to rre- 
gu la ción, que no eran más que ti gres de pa pel. En es ta
oca sión, al re vés que en la Gran De pre sión, po cos han ha- 
bla do de des truir el ca pi ta lis mo sino de re fun dar lo, em bri- 
dar lo, re for mar lo o re gu lar lo. No nos en ga ñe mos. Uti li zan- 
do pres ta do el tí tu lo de un li bro del so cia lis ta ita liano Gior- 
gio Ru ffo lo, «el ca pi ta lis mo tie ne los si glos con ta dos».

¿O no?
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Ca pí tu lo I

LA ECO NO MÍA DEL MIE DO

La ideo lo gía del mie do

Ivan Kli ma es un no ta ble in te lec tual che co que su frió no so- 
lo la re pre sión na zi, con su in ter na mien to en un cam po de
con cen tra ción, sino tam bién la es ta li nis ta, que prohi bió sus
obras y le im pi dió ejer cer co mo es cri tor. A prin ci pios de la
dé ca da de los no ven ta del si glo pa sa do pu bli có El es píri tu
de Pra ga, una co lec ción de en sa yos de di ver sas pro ce den- 
cias en la que re fle xio na ba so bre el mie do de la so cie dad
en de ter mi na das cir cuns tan cias y so bre la dia léc ti ca en tre
los po de ro sos y los que as pi ran a ser lo. Eterno asun to. De
for ma sor pre si va, a uno le vie ne a la ca be za ese li bro y au- 
tor (que fue el edi tor del dia rio del Sin di ca to de Edi to res
che cos du ran te la Pri ma ve ra de Pra ga, en 1968) mien tras
re fle xio na so bre al go apa ren te men te tan ale ja do co mo los
efec tos pro fun dos de la Gran Re ce sión que pa de ce el pla- 
ne ta des de el ve rano del año 2007, con una so cie dad cre- 
cien te men te em po bre ci da don de el em pleo ha de ve ni do
ca si en un lu jo, y que ha ce in ven ta rio de las pér di das su fri- 
das en los úl ti mos años –eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas…–
cuan do to da vía no ve la luz al fi nal del tú nel. Uno pue de
acep tar el mie do y ren dir se (pa ra quien tie ne mie do to do
son rui dos), di ce Kli ma, o bien blin dar se an te él (el mie do
co mo edu ca dor y he ral do de los cam bios).

El te mor ha si do siem pre uno de los alia dos más fie les
del po der, que in ten ta que la po bla ción vi va in mer sa en él.
La crea ción ar ti fi cial de at mós fe ras de mie do obli ga a los
ciu da da nos a blin dar se fren te a los con tex tos so cia les. El



La economía del miedo Joaquín Estefanía

12

mie do que ani da en el ce re bro que bran ta la re sis ten cia, ge- 
ne ra pá ni co y pa ra li za la di si den cia; no hay po der en la Tie- 
rra que no ha ya con fia do en al gu na for ma de te rror. Tras un
de sas tre –na tu ral, po lí ti co, eco nó mi co– el mie do ini cial de ja
pa so a la an sie dad; la gen te te me más los ries gos que se le
im po nen que los que acep ta. To dos los es fuer zos por li be- 
rar al hom bre han si do en rea li dad im pul sos por li be rar lo
del mie do, pa ra crear las con di cio nes en que no sin tie ra la
de pen den cia co mo una ame na za; cuan to más ase sino y
más to ta li ta rio es el po der más pri va al hom bre de li ber tad
por que lo que en gen dra es te mor. Sur ge así lo que al gu nos
han de no mi na do la ideo lo gía del mie do, de fi ni do en el Dic- 
cio na rio de la Len gua Es pa ño la de la Real Aca de mia co mo
una «per tur ba ción an gus tio sa del áni mo por un ries go o
da ño real o ima gi na rio». El mie do co mo ar ma de do mi na- 
ción po lí ti ca y con trol so cial; el mie do co mo he rra mien ta de
des truc ción ma si va en la gue rra de cla ses. A lo lar go de la
his to ria ha ha bi do to do ti po de mo vi mien tos so cia les y cul- 
tu ra les fun da men ta dos en esa sen sación, ha bi tual men te
des agra da ble, pro vo ca da por la per cep ción de ese pe li gro
real o su pues to, pre sen te, fu tu ro o pa sa do. El mie do no so- 
lo co mo cons truc ción so cial sino tam bién ideo ló gi ca. Co mo
es om ni pre sen te y es tá arrai ga do, pro du ce des con fian za y
con flic to con el «otro», al que se atri bu ye la cul pa de lo
ocu rri do o de lo que pue de acon te cer, y ge ne ra, por tan to,
la ne ce si dad de pro te ger se de él. Esa es la ideo lo gía del
mie do, que lle ga a tra vés de sus trans mi so res, los «fa bri- 
can tes de mie do», muy vin cu la dos en la con tem po ra nei dad
a los me dios de co mu ni ca ción de ma sas y a la in for ma ción,
co mu ni ca ción y pro pa gan da que se trans mi te ins tan tá nea- 
men te a tra vés de In ter net.

El mie do se ma ni fies ta cuan do las re la cio nes de po der
son muy ex tre mas, má xi me en la so cie dad del ries go que
ha teo ri za do el ale mán Ul ri ch Be ck, en el fal so ama ne cer de
John Gray o en la nie bla de nues tras vi das de Mi lan Kun de- 
ra: se es fu man las cer te zas, lo ga ran ti za do, el sta tu quo, y
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emer gen la pre ca rie dad y el des aso sie go pa ra li zan te. An tes
ello ocu rría en tiem po de gue rras y re pre sio nes po lí ti cas –
cuan do los in qui si do res lle ga ban a las ciu da des me die va- 
les, cuan do en tra ban en vi gor las le yes ra cia les contra los
ju díos, cuan do los ne gros veían ar der de lan te de sus ca sas
las cru ces de ma de ra ins ta la das por el Ku Klux Klan; en la
Ita lia fas cis ta, la Ale ma nia na cio nal so cia lis ta, la Es pa ña de
Fran co, la Unión So vié ti ca de Ko ba el Cruel, la Chi na de la
re vo lu ción cul tu ral; en la Cam bo ya de los je me res ro jos, en
la Ar gen ti na o el Chi le de los mi li ta res, en la Li bia de Ga da fi
o en la Si ria de El Asad, etcé te ra– pe ro aho ra el te mor se
ex pan de y aña de otra na tu ra le za a la tra di cio nal. El mie do
adop ta ros tros iné di tos. Hoy no se tra ta so lo de los te mo res
tra di cio na les a la muer te, el in fierno, la en fer me dad, la ve- 
jez, la in de fen sión, el te rro ris mo, la gue rra, el ham bre, las
ra dia cio nes nu clea res, los de sas tres na tu ra les, las ca tás tro- 
fes am bien ta les, sino tam bién –y no hay que ba na li zar las
di fe ren cias– del mie do a un nue vo po der fác ti co que de no- 
mi nan «la dic ta du ra de los mer ca dos», que tien de a re du cir
los be ne fi cios so cia les y las con quis tas de la ciu da da nía
eco nó mi ca del úl ti mo me dio si glo; mie do a que dar nos sin
ese bien ca da vez más es ca so que se lla ma tra ba jo, a re du- 
cir nues tro po der ad qui si ti vo, al su bem pleo, a la mar gi na- 
ción eco nó mi ca y so cial. Esos son al gu nos de los te mo res
con tem po rá neos. Y so bre ellos Kli ma es cri be: «A di fe ren cia
de los an te rio res usur pa do res de po der, es tas es truc tu ras
de po der no tie nen ros tro ni iden ti dad. Son in vul ne ra bles a
los gol pes y las pa la bras. Su po der es qui zá me nos os ten to- 
so, me nos abier ta men te de cla ra do, pe ro es om ni pre sen te y
no ce sa de cre cer».

Es te nue vo te mor que se ex pan de a la ve lo ci dad de la
luz en tre la ciu da da nía (lo di cen to dos los son deos que se
pu bli can, que lo po nen por de lan te de cual quier otro pro- 
ble ma co ti diano) pa ra li za las reac cio nes, in clu so la del mie- 
do al mie do mis mo. El so ció lo go fran cés Mi chel Wie vio rka,
de cla ra en la pren sa: «En una si tua ción de cri sis los ac to res
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es tán can sa dos y las di fi cul ta des pa ra so bre vi vir pro vo can
si tua cio nes di fí ci les que re ba jan la mo ral. La vio len cia y la
con flic ti vi dad son más fre cuen tes cuan do hay di ne ro y re- 
cur sos. Pe ro cuan do em pie za la cri sis la gen te no en tien de
bien lo que pa sa y es tá a la es pe ra. El con flic to sur ge siem- 
pre que hay do mi na do res y do mi na dos, pe ro en ca so de
cri sis es to do el sis te ma el que no fun cio na, se crea des áni- 
mo y por eso no hay más con flic to. Exis te un es tu dio muy
fa mo so de la pe que ña ciu dad aus tria ca de Ma rien thal, muy
in dus trial y con un par ti do so cial de mó cra ta fuer te, que en
los años vein te era muy con flic ti va. Pe ro lle ga la cri sis del
29, la ca pa ci dad de re vuel ta de la cla se obre ra des apa re ce
y se en tra en un es ta do de de bi li dad que in clu so im pi de
pen sar. El si guien te pa so fue el as cen so del na zis mo».

El te mor es una emo ción que in mo vi li za, que neu tra li za,
que no per mi te ac tuar ni to mar de ci sio nes con na tu ra li dad.
Sa bo tea en mu chas oca sio nes la pro pia ac ción de re sis ten- 
cia. In clu so se ex tien de el mie do a equi vo car se y a ele gir
mal, sin que la vi da, en esas cir cuns tan cias, con ce da una se- 
gun da opor tu ni dad. Es te mie do con tem po rá neo ha ce a to- 
dos sus cep ti bles de ser do mi na dos, sub yu ga dos por los
que po seen la ca pa ci dad de ge ne rar lo: por los que ejer ci- 
tan el po der, que so me ten a los mie do sos y les in yec tan pa- 
si vi dad y pri va ti za ción de sus vi das co ti dia nas (el re fu gio del
ho gar), los cul pa bi li zan y, a con ti nua ción, los cas ti gan ba- 
ján do los de la es ca la so cial en be ne fi cio de los pri me ros. El
his to ria dor y crí ti co so cial nor tea me ri cano Ch ris to pher Las- 
ch, es cri bió en 1979: «Tras el tor be llino po lí ti co de los años
se s en ta, los ciu da da nos so cia les se re plie gan a cues tio nes
me ra men te for ma les. Sin es pe ran zas de me jo rar su vi da en
nin gu na de las for mas que ver da de ra men te im por tan, la
gen te se con ven ció de que lo im por tan te era la me jo ría psí- 
qui ca per so nal: con ten tar se con los sen ti mien tos, in ge rir
ali men tos salu da bles, to mar cla ses de ba llet o dan za del
vien tre, im buir se de la sa bi du ría orien tal, ca mi nar sin fin,
tro tar, apren der a re la cio nar se, su pe rar el mie do al pla cer.


