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AGRA DE CI MIEN TOS

Es te li bro de be mu cho a mi vie jo ami go y edi tor Ca ss Can field Jr.,

que su frió con pa cien cia in con ta bles pro pues tas y pro yec tos y me

ani mó en ca da pa so, le yó cui da do sa men te mis ma nus cri tos y me hi- 

zo su ge ren cias y crí ti cas muy úti les. Tam bién de bo dar las gra cias a

otra an ti gua ami ga, Ma rion Buha giar, que le yó y re vi só el pri mer bo- 

rra dor com ple to del li bro y fue de gran ayu da en su re vi sión y edi- 

ción. El bió gra fo de Fre de ri ck Wins low Ta y lor, pro fe sor Ro nald

Greenwood, de GMI —Ge ne ral Mo tors En gi nee ring and Ma na ge- 

ment Ins ti tu te (Ins ti tu to de In ge nie ría y Ges tión de la Ge ne ral Mo- 

tors)—, en Flint, Mi chi gan, le yó crí ti ca men te mis co men ta rios so bre

Ta y lor y la di rec ción cien tí fi ca (ca pí tu lo 1). La úl ti ma sec ción del ca- 

pí tu lo 6 es tá en deu da con el di fun to Ro bert Green leaf (es pe cial- 

men te con su pe que ño y sagaz li bro Ser vant Lea dership (Pau list

Press, 1977), con Lea dership as an Art, de Max de Pree (Dou ble day,

l990) y con un buen nú me ro de dis cu sio nes con es tos dos ami gos y

con el doc tor Da vid Allan Hu bbard, pre si den te del Fu ller Theo lo gi- 

cal Se mi na ry, de Pa sade na, Ca li for nia. Mi ayu dan te Ho lly Hau ck se

en fren tó con va len tía a lo lar go de un año a las ex tra va gan cias de

mi es cri tu ra. A to dos ellos mis más efu si vas gra cias.
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IN TRO DUC CIÓN

La trans for ma ción

Ca da po cos si glos en la his to ria de Oc ci den te se pro du ce una sú- 

bi ta trans for ma ción. Se cru za lo que en un li bro an te rior (The New

Rea li ties, 1989) lla mé una “di vi so ria”. En el es pa cio de unas cuan tas

dé ca das, la so cie dad se rees truc tu ra a sí mis ma; cam bia su vi sión

del mun do, sus va lo res bá si cos, su es truc tu ra po lí ti ca y so cial, sus ar- 

tes y sus ins ti tu cio nes cla ve. Cin cuen ta años más tar de hay un nue vo

mun do y quie nes na cen en ton ces no pue den si quie ra ima gi nar el

mun do en el que vi vie ron sus abue los y en el que na cie ron sus pa- 

dres. En es tos mo men tos es ta mos vi vien do una trans for ma ción así.

Se es tá crean do la so cie dad pos ca pi ta lis ta. És te es el te ma del pre- 

sen te li bro.

En el si glo XI II, cuan do el mun do eu ro peo, ca si de la no che a la

ma ña na, hi zo de la nue va ciu dad su cen tro, se pro du jo una de es tas

trans for ma cio nes con el sur gi mien to de los gre mios co mo nue vos

gru pos so cia les do mi nan tes, con el re na cer del co mer cio en tre

gran des dis tan cias, con el Gó ti co, esa nue va ar qui tec tu ra emi nen te- 

men te ur ba na, es más, ca si ex clu si va men te bur gue sa, con la nue va

pin tu ra crea da en Sie na; con la vuel ta a Aris tó te les co mo fuen te pri- 

mi ge nia de sa bi du ría; con las uni ver si da des ur ba nas sus ti tu yen do,

co mo cen tros de cul tu ra, a los mo nas te rios en su ais la mien to ru ral,

con las nue vas ór de nes ur ba nas, los do mi ni cos y los fran cis ca nos,

sur gien do co mo por ta do res de re li gión, sa ber y es pi ri tua li dad y, al

ca bo de unas po cas dé ca das, con el pa so del la tín a las len guas ver- 

ná cu las y con la crea ción, por par te del Dan te, de la li te ra tu ra eu ro- 

pea.
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Dos si glos más tar de, du ran te los se s en ta años que trans cu rrie ron

des de que en 1455 Gu ten berg in ven ta ra la pren sa de ti po mó vil y

con ella el li bro im pre so, has ta que en 1517 sur gie ra Lu te ro con su

Re for ma Pro tes tan te, tu vo lu gar una nue va trans for ma ción. Fue ron

las dé ca das en que flo re ció el Re na ci mien to, que al can za ría su má xi- 

mo es plen dor en tre 1470 y 1500 en Flo ren cia y Ve ne cia, en que se

re des cu brió la an ti güe dad, en que Eu ro pa des cu brió Amé ri ca, en

que se creó la in fan te ría es pa ño la, pri mer ejérci to per ma nen te des- 

de las le gio nes ro ma nas, en que se re des cu brió la ana to mía y con

ella la in ves ti ga ción cien tí fi ca, y en que se adop tó la nu me ra ción

ará bi ga de for ma ge ne ral en Oc ci den te. Y, tam bién en ton ces, na die

en 1520 era ca paz de ima gi nar có mo ha bía si do el mun do en que

vi vie ron sus abue los y en el que na cie ron sus pa dres.

La si guien te trans for ma ción se ini ció en 1776, año de la Re vo lu- 

ción Ame ri ca na, de la má qui na de va por per fec cio na da de Wa tt y

de Weal th of Na tions de Adam Smi th. Es te pe río do con clu yó cua- 

ren ta años más tar de, en Wa ter loo, y en esos cua ren ta años na cie- 

ron to dos los “is mos”: ca pi ta lis mo, co mu nis mo y tam bién la Re vo lu- 

ción In dus trial se ini cia ron du ran te esas dé ca das. Esos años vie ron,

asi mis mo, la crea ción de la uni ver si dad mo der na (Ber lín, 1809) y

tam bién de la es co la ri dad uni ver sal; esas cua tro dé ca das tra je ron la

eman ci pa ción de los ju díos: en 1815 los Ro ths child se ha bían con- 

ver ti do en el gran po der que eclip sa ba a re yes y prín ci pes; esos

cua ren ta años pro du je ron, de he cho, una nue va ci vi li za ción eu ro- 

pea. De nue vo, na die en 1820 po día ima gi nar có mo era el mun do

en que vi vie ron sus abue los y en el que na cie ron sus pa dres.

Nues tro tiem po, dos cien tos años más tar de, es otra vez un pe río- 

do de trans for ma ción; pe ro es ta vez no se li mi ta a la so cie dad y a la

his to ria oc ci den ta les. Es más, uno de los cam bios fun da men ta les es

que ya no exis te una his to ria “oc ci den tal” o, de he cho, una ci vi li za- 

ción “oc ci den tal”; só lo hay his to ria mun dial y ci vi li za ción mun dial,
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aun que am bas es tén “oc ci den ta li za das”. Es dis cu ti ble si la ac tual

trans for ma ción se ini ció con el ad ve ni mien to, al re de dor de 1960,

del pri mer país no oc ci den tal, Ja pón, co mo gran po ten cia eco nó mi- 

ca, o con el or de na dor, es to es, con el do mi nio de la in for ma ción.

Yo, per so nal men te, es co ge ría la GI Bi ll of Ri gh ts (De cla ra ción de los

De re chos del Sol da do) de Es ta dos Uni dos que, al tér mino de la Se- 

gun da Gue rra Mun dial, con ce día a to dos los sol da dos es ta dou ni- 

den ses que re gre sa ban el di ne ro pa ra asis tir a la uni ver si dad, al go

que no ha bría te ni do nin gún sen ti do só lo trein ta años an tes, es to

es, al fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Es ta ley, y la en tu sias ta res- 

pues ta que re ci bió por par te de los ve te ra nos, mar có el gi ro ha cia la

so cie dad del sa ber; es muy po si ble que los his to ria do res fu tu ros la

con si de ren el he cho más im por tan te del si glo XX.

To da vía es ta mos cla ra men te en me dio de es ta trans for ma ción; si

nos de ja mos guiar por la his to ria, no se com ple ta rá has ta el 2010 o

el 2020, pe ro el pai sa je po lí ti co, eco nó mi co, so cial y mo ral del mun- 

do ha cam bia do ya. Na die na ci do en 1990 se ría ca paz de ima gi nar

el mun do en el que cre cie ron sus abue los (es to es, mi ge ne ra ción) o

el mun do en el que na cie ron sus pa dres. El pri mer in ten to acer ta do

por en ten der la trans for ma ción que con vir tió la Edad Me dia y el Re- 

na ci mien to en el mun do mo derno, trans for ma ción que em pe zó en

1455, ni se pro du jo si quie ra has ta des pués de cin cuen ta años, cuan- 

do Co pér ni co es cri bió los Co men ta rios, en tre 1510 y 1514, y Ma- 

quia ve lo El Prín ci pe, en 1513, cuan do Mi guel Án gel sin te ti zó y su- 

pe ró to do el ar te del Re na ci mien to en la Ca pi lla Six ti na, pin ta da en- 

tre 1510 y 1512, y cuan do la Igle sia Ca tó li ca fue res tau ra da en el

Con ci lio de Tren to, en los años trein ta del si glo XVI.

La si guien te trans for ma ción, que se pro du jo ha ce dos cien tos años

y cu yo he ral do fue la Re vo lu ción Ame ri ca na, fue com pren di da y

ana li za da por pri me ra vez se s en ta años más tar de, en los dos vo lú- 

me nes de La de mo cra cia en Amé ri ca, de Ale xis de To c que vi lle, pu- 

bli ca dos res pec ti va men te en 1835 y 1840.

He mos avan za do ya lo su fi cien te en la nue va so cie dad pos ca pi ta- 

lis ta co mo pa ra re vi sar y re fle xio nar so bre la his to ria so cial, eco nó- 
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mi ca y po lí ti ca de la era del ca pi ta lis mo y del Es ta do-na ción. Por lo

tan to, es te li bro mi ra rá de nue vo el pe río do que es ta mos de jan do

atrás; y al gu nas de las co sas que ana li ce des de su nue va po si ción

ven ta jo sa pue den re sul tar sor pren den tes (lo fue ron pa ra mí).

No obs tan te, es aún arries ga do pre de cir có mo se rá el mun do

pos ca pi ta lis ta mis mo. Creo que po de mos des cu brir ya con cier to

gra do de pro ba bi li dad qué nue vas pre gun tas sur gi rán y dón de re si- 

di rán los nue vos gran des pro ble mas; en mu chas áreas po de mos

tam bién des cri bir lo que no fun cio na rá. Las “res pues tas” a la ma yo- 

ría de las pre gun tas si guen es tan do es con di das en gran par te en el

seno del fu tu ro; lo úni co de lo que po de mos es tar se gu ros es de

que el mun do que sur ja del pre sen te reor de na mien to de va lo res,

creen cias, es truc tu ras so cia les y eco nó mi cas, sis te mas e ideas po lí ti- 

cas, se rá di fe ren te de cual quier co sa que na die ima gi ne hoy. No

obs tan te, en al gu nas áreas —es pe cial men te en la so cie dad y su es- 

truc tu ra— ya se han pro du ci do cam bios es en cia les; es prác ti ca men- 

te se gu ro que la nue va so cie dad se rá a la vez no-so cia lis ta y pos ca- 

pi ta lis ta y es tam bién se gu ro que su re cur so pri ma rio se rá el sa ber.

Es to sig ni fi ca tam bién que ten drá que ser una so cie dad de or ga ni- 

za cio nes. No es me nos se gu ro, ade más, que en po lí ti ca ya he mos

pa sa do de los cua tro cien tos años del Es ta do-na ción so be rano a un

plu ra lis mo en el cual aquél se rá una par te en lu gar de la úni ca uni- 

dad de in te gra ción po lí ti ca; se rá uno de los com po nen tes, aun que

to da vía un com po nen te cla ve en lo que yo lla mo “or ga ni za ción po lí- 

ti ca pos ca pi ta lis ta”, un sis te ma en el que com pe ti rán y co exis ti rán

las es truc tu ras tras na cio na les y re gio na les del Es ta do-na ción, ade- 

más de las lo ca les e in clu si ve tri ba les.

Es tas co sas ya han su ce di do y pue den, por lo tan to, des cri bir se.

Ha cer lo es el pro pó si to de es te li bro.

So cie dad pos ca pi ta lis ta y or ga ni za ción po lí ti ca pos ca pi ta- 

lis ta
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Ha ce só lo unas po cas dé ca das to do el mun do “sa bía” que una

so cie dad pos ca pi ta lis ta se ría, de he cho, una so cie dad ma r xis ta.

Aho ra to dos sa be mos que al go que la nue va so cie dad no va a ser

es ma r xis ta; pe ro la ma yo ría tam bién sa be —o por lo me nos in tu ye

— que los paí ses de sa rro lla dos es tán aban do nan do cual quier co sa

que pu die ra lla mar se ca pi ta lis mo. El mer ca do se gui rá sien do a buen

se gu ro el in te gra dor efec ti vo de la ac ti vi dad eco nó mi ca; pe ro en

tan to que so cie dad los paí ses de sa rro lla dos se han des pla za do ya al

pos ca pi ta lis mo. Rá pi da men te se es tá lle gan do a una so cie dad de

“nue vas cla ses” con un nue vo re cur so prin ci pal co mo nú cleo. La so- 

cie dad ca pi ta lis ta es ta ba do mi na da por dos cla ses so cia les: los ca pi- 

ta lis tas, que po seían y con tro la ban los me dios de pro duc ción, y los

obre ros, los “pro le ta rios” de Karl Ma rx (1818-1883), alie na dos, ex- 

plo ta dos y de pen dien tes. Pri me ro los pro le ta rios se con vir tie ron en

la cla se me dia “aco mo da da” co mo re sul ta do de la “re vo lu ción de la

pro duc ti vi dad”, re vo lu ción que se ini ció jus to en el mo men to de la

muer te de Ma rx en 1883 y al can zó su pun to cul mi nan te en to dos los

paí ses de sa rro lla dos po co des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

Ha cia 1950 el obre ro in dus trial, ya no un “pro le ta rio” pe ro to da vía

“cla se obre ra”, pa re cía do mi nar la po lí ti ca y la so cie dad en to dos

los paí ses de sa rro lla dos. Pe ro en ton ces, con el co mien zo de la “re- 

vo lu ción em pre sa rial”, los obre ros de fá bri ca em pe za ron a dis mi nuir

rá pi da men te, tan to en nú me ro co mo en po der y po si ción so cial. Ha- 

cia el año 2000 no ha brá nin gún país de sa rro lla do en el que los

obre ros tra di cio na les, los que fa bri can y tras la dan mer can cías, re- 

pre sen ten más de una sex ta o una oc ta va par te de la fuer za la bo ral.

El ca pi ta lis ta pro ba ble men te al can zó su apo geo in clu si ve an tes,

con el cam bio de si glo, y con cer te za no des pués de la Pri me ra

Gue rra Mun dial. Des de en ton ces na die ha igua la do en po der y no- 

to rie dad a los Mor gan, Ro cke fe ller, Car ne gie o Ford en Es ta dos Uni- 

dos; Sie mens, Th yssen, Ra the nau o Kru pp en Ale ma nia; Mond, Cu- 

nard, Le ver, Vi ckers o Ar ms trong en In gla te rra; a Wen del y Sch nei- 

der en Fran cia o a las fa mi lias pro pie ta rias del gran zai ba tsu de Ja- 

pón, Mi tsu bis hi, Mi tsui y Su mi to mo. Ha cia la Se gun da Gue rra Mun- 
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dial to dos ellos ha bían si do sus ti tui dos por “di rec to res pro fe sio na- 

les”1, el pri mer re sul ta do de la re vo lu ción em pre sa rial. Por su pues- 

to, to da vía hay mu chí si mos ri cos y si guen apa re cien do de for ma

des ta ca da en las pá gi nas de so cie dad de la pren sa, pe ro se han

con ver ti do en “ce le bri da des”; en lo eco nó mi co ca si han de ja do de

im por tar. In clu si ve en la pá gi na de ne go cios, to da la aten ción va a

los “con tra ta dos”, es to es a los di rec to res, y cuan do se ha bla de di- 

ne ro, se tra ta de los “ex ce si vos sa la rios” y com pen sacio nes de esos

con tra ta dos que po seen, ellos mis mos, po co o na da.

En lu gar del ca pi ta lis ta de la vie ja es cue la, en los paí ses de sa rro- 

lla dos son los fon dos de pen sio nes los que, de for ma cre cien te,

con tro lan la pro vi sión y asig na ción del di ne ro. En Es ta dos Uni dos,

en 1992, es tos fon dos reu nían la mi tad del ca pi tal en ac cio nes de

las em pre sas de ma yor ta ma ño del país y con tro la ban ca si el mis mo

por cen ta je de la deu da fi ja de esas mis mas em pre sas. Los pro pie ta- 

rios be ne fi cia rios de los fon dos de pen sio nes son, por su pues to, los

em plea dos del país. Si el so cia lis mo se de fi ne, co mo lo hi zo Ma rx,

co mo la pro pie dad de los me dios de pro duc ción por par te de los

tra ba ja do res, en ton ces Es ta dos Uni dos se ha con ver ti do en el país

más “so cia lis ta” que exis te, al tiem po que si gue sien do tam bién el

más “ca pi ta lis ta”. Los fon dos de pen sio nes son ges tio na dos por

una nue va ra za de ca pi ta lis tas, los anó ni mos y des co no ci dos em- 

plea dos asa la ria dos, los ana lis tas de in ver sio nes de fon dos de pen- 

sio nes y los di rec to res de car te ra.

Pe ro hay al go igual men te im por tan te: el re cur so real que con tro la

to do, el “fac tor de pro duc ción” ab so lu ta men te de ci si vo, ha de ja do

de ser el ca pi tal, o el sue lo o la ma no de obra; aho ra es el sa ber. En

lu gar de ca pi ta lis tas y pro le ta rios, las cla ses de la so cie dad pos ca pi- 

ta lis ta son los tra ba ja do res del sa ber y los tra ba ja do res de los ser vi- 

cios.

El gi ro ha cia la so cie dad del sa ber
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El tras la do a la so cie dad pos ca pi ta lis ta em pe zó po co des pués de

la Se gun da Gue rra Mun dial. Yo em pe cé a es cri bir so bre la “so cie- 

dad de los em plea dos” in clu si ve an tes de 19502. Diez años des- 

pués, ha cia 1960, acu ñé los tér mi nos “tra ba jo del sa ber” y “tra ba ja- 

dor del sa ber”, y en 1969 mi li bro The Age of Dis con ti nui ty tra ta ba

por vez pri me ra de la “so cie dad de las or ga ni za cio nes”. Es te li bro

se ba sa, pues, en el tra ba jo rea li za do a lo lar go de más de cua ren ta

años, y la ma yo ría de sus re co men da cio nes so bre po lí ti ca y ac ción

han si do pues tas a prue ba con éxi to.

No obs tan te, fue só lo con el hun di mien to del ma r xis mo co mo

ideo lo gía y del co mu nis mo co mo sis te ma3 cuan do es tu vo to tal men- 

te cla ro que ya nos ha bía mos mu da do a una so cie dad nue va y di fe- 

ren te. Só lo en ton ces fue po si ble es cri bir un li bro co mo és te; un li bro

que no es pre dic ti vo sino des crip ti vo, un li bro que no es fu tu ris ta

sino que lla ma a la ac ción so bre el aquí y aho ra. La ban ca rro ta mo- 

ral, po lí ti ca y eco nó mi ca del ma r xis mo y el hun di mien to de los re gí- 

me nes co mu nis tas no fue “El fi nal de la his to ria” (co mo pro cla ma ba

un am plia men te di vul ga do ar tícu lo en 1989).4 In clu si ve los más fir- 

mes par ti da rios del mer ca do li bre va ci lan en salu dar el triun fo de és- 

te co mo un se gun do ad ve ni mien to. No obs tan te, los acon te ci mien- 

tos de 1989 y 1990 fue ron más que el fi nal de una era; sig ni fi ca ron

el fi nal de un ti po de his to ria. El co lap so del ma r xis mo y el co mu nis- 

mo pu so fin a dos cien tos cin cuen ta años do mi na dos por una re li- 

gión se cu lar, a la que yo he lla ma do5 la fe en la sal va ción por la so- 

cie dad. El pri mer pro fe ta de es ta re li gión se cu lar fue Jean-Ja c ques

Rous seau (1712-1778) y la uto pía ma r xis ta fue su des ti la ción fi nal y

su apo teo sis. Sin em bar go, las mis mas fuer zas que des tru ye ron el

ma r xis mo co mo ideo lo gía y el co mu nis mo co mo sis te ma so cial son

las que es tán lle van do el ca pi ta lis mo a la ob so les cen cia. Du ran te

dos cien tos cin cuen ta años, a par tir de me dia dos del si glo XVII, el ca- 

pi ta lis mo ha si do la rea li dad so cial do mi nan te, y du ran te los úl ti mos

cien años el ma r xis mo ha si do la ideo lo gía so cial do mi nan te; am bos

es tán sien do rá pi da men te sus ti tui dos por una so cie dad nue va y muy

di fe ren te.
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La nue va so cie dad, que ya es tá aquí, es una so cie dad pos ca pi ta- 

lis ta. Con cer te za, di gá mos lo de nue vo, uti li za rá el mer ca do li bre co- 

mo úni co me ca nis mo de in te gra ción eco nó mi ca com pro ba do; no

se rá una “so cie dad an ti ca pi ta lis ta”, ni si quie ra se rá una “so cie dad

aca pi ta lis ta”; las ins ti tu cio nes del ca pi ta lis mo so bre vi vi rán, aun que

al gu nas, por ejem plo los ban cos, re pre sen ten un pa pel bas tan te di- 

fe ren te; pe ro el cen tro de gra ve dad en la so cie dad pos ca pi ta lis ta,

su es truc tu ra, su di ná mi ca so cial y eco nó mi ca, sus cla ses y sus pro- 

ble mas so cia les se rán di fe ren tes de aque llos que do mi na ron los úl ti- 

mos dos cien tos cin cuen ta años y de fi nie ron las cues tio nes al re de dor

de las cua les cris ta li za ron par ti dos po lí ti cos, gru pos so cia les, sis te- 

mas de va lo res so cia les y com pro mi sos per so na les y po lí ti cos.

El re cur so eco nó mi co bá si co, el “me dio de pro duc ción”, pa ra uti- 

li zar el tér mino de los eco no mis tas, ya no es el ca pi tal ni los re cur sos

na tu ra les (el “sue lo” de los eco no mis tas) ni la “ma no de obra”. Es y

se rá el sa ber. Las ac ti vi da des prin ci pa les en la crea ción de ri que za

no se rán ni la asig na ción de ca pi tal pa ra usos pro duc ti vos, ni la

“ma no de obra”, los dos po los de la teo ría eco nó mi ca en los si glos

XIX y XX, fue ra és ta clá si ca, ma r xis ta, ke y ne sia na o neo clá si ca; aho ra

el va lor se crea me dian te la “pro duc ti vi dad” y la “in no va ción”, am- 

bas apli ca cio nes del sa ber al tra ba jo. Los gru pos so cia les di ri gen tes

de la so cie dad del sa ber se rán los “tra ba ja do res del sa ber”, eje cu ti- 

vos que sa ben có mo apli car el sa ber a un uso pro duc ti vo, al igual

que los ca pi ta lis tas sa bían apli car ca pi tal a un uso pro duc ti vo: pro fe- 

sio na les del sa ber, em plea dos del sa ber. Prác ti ca men te to da es ta

gen te del sa ber es ta rá em plea da en or ga ni za cio nes; no obs tan te, y

a di fe ren cia de los em plea dos ba jo el ca pi ta lis mo, ellos son due ños

tan to de los “me dios de pro duc ción” co mo de los “úti les de pro- 

duc ción”; de los pri me ros, a tra vés de sus fon dos de pen sio nes, que

se van afir man do rá pi da men te en to dos los paí ses de sa rro lla dos co- 

mo úni cos pro pie ta rios rea les; de los se gun dos, por que los tra ba ja- 

do res del sa ber po seen su sa ber y pue den lle vár se lo con ellos adon- 

de quie ra que va yan. Por lo tan to, el de sa fío eco nó mi co de la so cie- 

dad pos ca pi ta lis ta se rá la pro duc ti vi dad del tra ba jo del sa ber y del
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tra ba ja dor del sa ber. No obs tan te, el re to so cial en la so cie dad ca pi- 

ta lis ta se rá la dig ni dad de la se gun da cla se de esa so cie dad: los tra- 

ba ja do res de los ser vi cios. És tos, por re gla ge ne ral, ca re cen de la

edu ca ción ne ce sa ria pa ra ser tra ba ja do res del sa ber y en cual quier

país, in clu si ve el más avan za do, cons ti tui rán una ma yo ría.

La so cie dad pos ca pi ta lis ta es ta rá di vi di da por una nue va di co to- 

mía de va lo res y de per cep cio nes es té ti cas. No se rán las “dos cul tu- 

ras”, la li te ra ria y la cien tí fi ca, so bre las que en 1959 es cri bió el in- 

glés C.P. Snow (1905-1980) —no ve lis ta, cien tí fi co y ad mi nis tra dor

del go bierno— en su li bro The Two Cul tu res and the Scien ti fic Re vo- 

lu tion, aun que esa di vi sión es har to real. La di co to mía es ta rá en tre

“in te lec tua les” y “ges to res”; los pri me ros ocu pán do se de pa la bras

e ideas; los se gun dos, de per so nas y tra ba jo. Su pe rar es ta di co to- 

mía y al can zar una nue va sín te sis se rá un re to fi lo só fi co y edu ca cio- 

nal de la ma yor im por tan cia en la so cie dad pos ca pi ta lis ta.

¿Su pe ran do al Es ta do-na ción?

El fi nal de los ochen ta y los prin ci pios de los no ven ta se ña la ron

tam bién el fi nal de otra era, de otro ti po de his to ria. Si la caí da del

Mu ro de Ber lín en 1989 fue el acon te ci mien to cul mi nan te y sim bo li- 

zó la caí da del ma r xis mo y el co mu nis mo, la coa li ción tras na cio nal

contra la in va sión de Kuwait por Irak en fe bre ro de 1991 fue el he- 

cho cul mi nan te que se ña ló el fi nal de cua tro cien tos años de his to ria

du ran te los cua les el Es ta do-na ción so be rano era el prin ci pal y a

me nu do úni co ac tor en el es ce na rio po lí ti co. Los his to ria do res fu tu- 

ros se gu ra men te cla si fi ca rán el mes de fe bre ro de 1991 en tre las

“gran des fe chas”; no hay pre ce den tes de ac cio nes tras na cio na les

de es ta cla se. Nun ca an tes las na cio nes, sin di sen sio nes de im por- 

tan cia (es más, ca si sin nin gu na di sen sión), ha bían pues to el in te rés

con jun to de la co mu ni dad mun dial en la re pre sión del te rro ris mo

por en ci ma de sus sen ti mien tos na cio na les y, en mu chos ca sos, por

en ci ma in clu si ve de sus in te re ses na cio na les. No hay pre ce den te al- 

guno pa ra la ca si uni ver sal com pren sión de que el te rro ris mo no es
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una cues tión de “po lí ti ca” que de ba de jar se a ca da go bierno na cio- 

nal, sino que exi ge una ac ción no na cio nal sino tras na cio nal.

Exis te el am plio con ven ci mien to, es pe cial men te en tre los li be ra les de Es ta- 

dos Uni dos, de que la gue rra contra Irak se hi zo pa ra pro te ger el su mi nis tro de

pe tró leo a Oc ci den te; na da pue de es tar más le jos de la ver dad. El con trol por

Irak de los po zos de pe tró leo de Kuwait —y de los de Ara bia Sau dí, ade más—

hu bie ra si do de mu chí si mo in te rés des de el pun to de vis ta eco nó mi co pa ra Oc- 

ci den te. Hu bie ra sig ni fi ca do pe tró leo mu cho más ba ra to ya que, mien tras

Kuwait y Ara bia Sau dí ca si no tie nen po bla ción na ti va y, por lo tan to, tam po co

tie nen una ne ce si dad ur gen te de los in gre sos de ri va dos del pe tró leo, Irak es tá

su per po bla do y, si ex cep tua mos el pe tró leo, ca re ce ca si por com ple to de re cur- 

sos na tu ra les. En con se cuen cia, ne ce si ta ven der to do el pe tró leo que pue da,

mien tras que Kuwait y Ara bia Sau dí es tán prin ci pal men te in te re sa dos en man te- 

ner al tos los pre cios, lo cual sig ni fi ca man te ner ba ja la pro duc ción. Es to ex pli ca

el fuer te apo yo pres ta do al ré gi men de Sad dam Hussein por Es ta dos Uni dos an- 

tes de la gue rra Irak-Irán y es la ra zón por la cual con ti nuó apo yán do lo has ta el

mo men to mis mo en que Sad dam ata có Kuwait en un ac to abier to de te rro ris mo,

y ex pli ca tam bién, me pa re ce, por qué Sad dam erró en sus cál cu los; de bía de

es tar con ven ci do de que Es ta dos Uni dos per mi ti ría que su fla gran te agre sión

que da ra im pu ne pa ra ase gu rar se así el ba jo pre cio del pe tró leo. To das las per- 

so nas que co noz co en im por tan tes em pre sas pe tro lí fe ras es ta ban se gu ras, cuan- 

do Irak in va dió Kuwait, de que el go bierno de Es ta dos Uni dos no ha ría na da

más que unos cuan tos ges tos de des apro ba ción.

En los cua tro cien tos años trans cu rri dos des de que el po lí ti co y

abo ga do fran cés Jean Bo din (1530-1596) la in ven ta ra en 1576, en

su li bro Six li v res de la Re pu bli que, el Es ta do na ción se ha bía con ver- 

ti do en el úni co ór gano de po der po lí ti co, in te rior y ex te rior, y a par- 

tir de la Re vo lu ción Fran ce sa, es to es, en los úl ti mos dos cien tos

años, se ha con ver ti do ade más en por ta dor de la re li gión se cu lar, de

la fe en la sal va ción por la so cie dad. De he cho, el to ta li ta ris mo, tan- 

to co mu nis ta co mo na zi, fue la quin ta es en cia y apo teo sis de la doc- 
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tri na del Es ta do-na ción so be rano co mo úni co y ex clu si vo ór gano de

po der. La teo ría po lí ti ca y la le gis la ción cons ti tu cio nal si guen re co- 

no cien do só lo al Es ta do so be rano, que en los úl ti mos cien años se

ha ido ha cien do más y más po de ro so y do mi nan te; se ha tras mu ta- 

do en el “me ga es ta do”; es la úni ca es truc tu ra po lí ti ca que com- 

pren de mos, con la cual es ta mos fa mi lia ri za dos y que sa be mos cons- 

truir con ele men tos es tan da ri za dos y pre fa bri ca dos: un eje cu ti vo,

una le gis la tu ra, tri bu na les, un ser vi cio di plo má ti co, ejérci tos na cio- 

na les, etcé te ra. Ca da uno de los ca si dos cien tos nue vos paí ses sur- 

gi dos de los an ti guos im pe rios co lo nia les des de el fi nal de la Se- 

gun da Gue rra Mun dial se ha es ta ble ci do co mo Es ta do-na ción so be- 

rano, y en es to ca da una de las di ver sas par tes del úl ti mo im pe rio

co lo nial, el so vié ti co, as pi ra a con ver tir se.

Y, pe se a ello, du ran te cua ren ta años, es de cir, des de el fi nal de la

Se gun da Gue rra Mun dial, el Es ta do-na ción so be rano ha ido per- 

dien do sin ce sar su po si ción co mo úni co ór gano de po der; en el in- 

te rior, los paí ses de sa rro lla dos es tán de vi nien do rá pi da men te so cie- 

da des de or ga ni za cio nes; en el ex te rior, al gu nas fun cio nes gu ber na- 

men ta les se han con ver ti do en tras na cio na les, otras en re gio na les,

por ejem plo en la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, y otras se es tán

tri ba li zan do.

El Es ta do-na ción no va a “mar chi tar se y mo rir”; pue de se guir

sien do el ór gano po lí ti co más po de ro so que exis ta du ran te mu cho

tiem po, pe ro ya no se rá in dis pen sa ble; ca da vez más irá com par- 

tien do el po der con otros ór ga nos, otras ins ti tu cio nes, otros ar tí fi ces

po lí ti cos. ¿Qué va a que dar del do mi nio del Es ta do-na ción? ¿Qué

se rá rea li za do por ins ti tu cio nes au tó no mas den tro del Es ta do? ¿Qué

va a ser “su pra na cio nal”? ¿Qué se rá “tras na cio nal”? ¿Qué se rá “in- 

de pen dien te y lo cal”? És tas se rán cues tio nes po lí ti cas bá si cas en las

dé ca das ve ni de ras; en lo es pe cí fi co el re sul ta do es bas tan te im pre- 

de ci ble. Sin em bar go, el or den po lí ti co ten drá un as pec to di fe ren te

del que ha exis ti do du ran te los pa sa dos si glos, en el cual los par ti ci- 

pan tes eran dis tin tos en ta ma ño, ri que za, or ga ni za ción cons ti tu cio- 

nal y cre do po lí ti co pe ro uni for mes en cuan to Es ta dos-na ción, ca da
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uno so be rano den tro de su te rri to rio y ca da uno de fi ni do por su te- 

rri to rio. Nos es ta mos des pla zan do, de he cho ya nos he mos des pla- 

za do, a una for ma de go bierno pos ca pi ta lis ta.

El úl ti mo de los que po dría mos lla mar fi ló so fos “pre mo der nos”,

Go ttfried Lei bni tz (1646-1716), de di có bue na par te de su vi da a un

vano in ten to por res ta ble cer la uni dad de la cris tian dad. Sus mo ti vos

no eran el mie do a las gue rras re li gio sas en tre ca tó li cos y pro tes tan- 

tes o en tre di fe ren tes sec tas pro tes tan tes, ese pe li gro ya ha bía pa- 

sa do cuan do na ció Lei bni tz; lo que te mía era que, sin una creen cia

co mún en un Dios so bre na tu ral, sur gie ran re li gio nes se cu la res, y es- 

ta ba con ven ci do de que una re li gión se cu lar, ca si por de fi ni ción,

ten dría que ser una ti ra nía y opri mi ría la li ber tad de las per so nas. Un

si glo más tar de, Jean-Ja c ques Rous seau con fir ma ba los te mo res de

Lei bni tz; Rous seau afir ma ba que la so cie dad po día y de bía con tro lar

al ser hu ma no in di vi dual; po día y de bía crear a un “nue vo Adán”;

po día y de bía crear la per fec ción hu ma na uni ver sal; pe ro tam bién

po día y de bía su bor di nar al in di vi duo a la im per so nal, su pra per so nal

vo lon té gé né ra le (la vo lun tad ge ne ral), lo que los ma r xis tas lla ma- 

rían más tar de las “le yes ob je ti vas de la his to ria”. A par tir de la Re- 

vo lu ción Fran ce sa, la sal va ción por la so cie dad se con vir tió gra dual- 

men te en el cre do do mi nan te, pri me ro en Oc ci den te y, des pués de

la Se gun da Gue rra Mun dial, en to do el mun do. Por mu cho que pre- 

ten da ser “anti rre li gio sa”, es una fe re li gio sa; los me dios, cla ro es tá,

son no-es pi ri tua les: prohi bir el al cohol, ma tar a to dos los ju díos, el

psi coa ná li sis uni ver sal, la abo li ción de la pro pie dad pri va da... No

obs tan te, la me ta es re li gio sa: es ta ble cer el reino de Dios en la tie- 

rra me dian te la crea ción del “nue vo hom bre”.

Du ran te más de cien años el cre do se cu lar más po de ro so y ex ten- 

di do que pro me tía la sal va ción por me dio de la so cie dad fue el ma r- 

xis mo; en la pro me sa re li gio sa del ma r xis mo, más que en su in trin- 

ca da ideo lo gía y en su ca da vez más dis pa ra ta da eco no mía po lí ti ca,

re si dió su tre men do atrac ti vo, es pe cial men te pa ra los in te lec tua les.

Ha bía mu chas ra zo nes pa ra que los ju díos del Es te, por ejem plo,

acep ta ran una ideo lo gía que pro me tía po ner fin a su per se cu ción y


