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Des pués de que el neo li be ra lis mo ha ya ero sio na do la
po lí ti ca, alie na do nues tras sub je ti vi da des y trans for ma- 
do la rea li dad, los va lo res y los con cep tos que nos
brin dó la mo der ni dad se mues tran hoy yer mos. Las ca- 
te go rías que nos eran fa mi lia res no sir ven pa ra com- 
pren der la ac tua li dad y nues tro pa pel en ella. ¿Quién
es ta ría dis pues to hoy a mo rir por el mer ca do co mo el
sol da do ha cía por su pa tria an ta ño?, ¿quién ren di ría
tri bu to al pie del ce no ta fio del con su mi dor des co no ci- 
do?
Fren te a lo que el dis cur so do mi nan te se ña la, que
nues tro pre sen te de sa rro lla una nue va mo der ni dad lla- 
ma da pos mo der ni dad, en Glo ba li za cio nes. La nue va
Edad Me dia y el re torno de la di fe ren cia se mues tra
có mo nues tro mun do se en raí za, más que en la caí da
del An ti guo Ré gi men y la Ilus tra ción, en el Me die vo y
el feu da lis mo. Jo se ba Ga bi lon do, en es te bri llan te en- 
sa yo, ex pli ca có mo la vi sión utó pi ca de la ideo lo gía
mo der na, cu yo eje cen tral del Es ta do-na ción gi ra ba en
torno al ciu da dano, ha si do reem pla za da por una nue- 
va en la que el con su mis mo, el po pu lis mo de cor te fas- 
cis ta y el fin del Es ta do de bien es tar han ve ni do pa ra
que dar se ge ne ran do contra dic cio nes in sos te ni bles pa- 
ra el neo li be ra lis mo. Es tas abren puer tas a una he te ro- 
ge nei dad de glo ba li za cio nes so cia les y po lí ti cas que
po drían im pli car el fi nal del ca pi ta lis mo y una eco lo gía
post-apo ca líp ti ca.

Jo se ba Ga bi lon do, des pués de su do cen cia en Duke Uni ver si ty,
Br yn Mawr Co lle ge y Uni ver si ty of Flo ri da en tre otras, es pro fe sor
de Li te ra tu ra y cul tu ra pen in su la res en Mi chi gan Sta te Uni ver si ty.
De en tre su vas ta obra, des ta can tí tu los co mo Res tos de la na- 
ción: pro le gó me nos a una his to ria pos tna cio nal de la li te ra tu ra
vas ca con tem po rá nea (2006); Nue va Yo rk-Mar tu te ne: So bre la
uto pía del pos tna cio na lis mo vas co y la cri sis de la glo ba li za ción
neo li be ral (2013, Pre mio Euska di de En sa yo); An tes de Ba bel: Una
his to ria de las li te ra tu ras vas cas (2016); Es pa ña atlán ti ca y li te ra tu- 
ra: pos tim pe ria lis mo y el lar go si glo xix (2016) y Po pu lis mos: so- 
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be ra nía glo bal e in de pen den cia vas ca (2017). Su pr óxi ma obra se
ti tu la rá Pos tim pe ria lism, Pos tna cio na lism, and Po pu lism in Spain.

El pre sen te en sa yo , en su ver sión en euske ra, re ci bió el Pre mio
Una muno de En sa yo en 2015 y fue fi na lis ta al Pre mio Na cio nal de
En sa yo en 2016.
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Di se ño de por ta da
RAG

Re ser va dos to dos los de re chos. De acuer do a lo dis pues to en el art.
270 del Có di go Pe nal, po drán ser cas ti ga dos con pe nas de mul ta y pri- 
va ción de li ber tad quie nes sin la pre cep ti va au to ri za ción re pro duz can,
pla gien, dis tri bu yan o co mu ni quen pú bli ca men te, en to do o en par te,
una obra li te ra ria, ar tís ti ca o cien tí fi ca, fi ja da en cual quier ti po de so por- 
te.

No ta edi to rial:
Pa ra la co rrec ta vi sua li za ción de es te ebook se re co mien da no cam biar
la ti po gra fía ori gi nal.

No ta a la edi ción di gi tal:
Es po si ble que, por la pro pia na tu ra le za de la red, al gu nos de los vín cu- 
los a pá gi nas web con te ni dos en el li bro ya no sean ac ce si bles en el
mo men to de su con sul ta. No obs tan te, se man tie nen las re fe ren cias por
fi de li dad a la edi ción ori gi nal.
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IN TRO DUC CIÓN

Ha blar de la glo ba li za ción es ha blar de lo des co no ci do, de al- 
go pa ra lo que no dis po ne mos de un mo de lo fi jo, de for ma pa re- 
ci da a aque llas des crip cio nes ra di cal men te dis tin tas que ofre ció
un gru po de cie gos en una ha bi ta ción cuan do se en fren tó, sin
más re cur so que el tac to, a un ele fan te que in tro du je ron en di cha
ha bi ta ción. Con la di fe ren cia de que, en nues tro ca so, to dos es- 
ta mos cie gos y to dos so mos ele fan tes. La cri sis eco nó mi ca de
2008, ade más, ha su bra ya do que la ma yo ría de hi pó te sis so bre
la glo ba li za ción de sa rro lla das has ta prin ci pios de mi le nio han de- 
ja do de ser ope ra ti vas.

La ra zón prin ci pal es el as pec to no ve do so y sin pre ce den tes de
la glo ba li za ción. Tras el pe rio do dis cu rri do en tre 1776 y 1825, es
de cir, des de la De cla ra ción de In de pen den cia de Fi la del fia has ta
la úl ti ma gue rra de in de pen den cia de Aya cu cho (Pe rú), la ma yo- 
ría de las re pú bli cas ame ri ca nas con si guió la in de pen den cia co- 
lo nial co mo na cio nes so be ra nas. Así, la idea –o la uto pía– de la
na ción sa cu dió to dos los rin co nes de la tie rra y, li ga da al tér mino
«mo der ni za ción», se con vir tió en mo de lo pa ra prác ti ca men te el
mun do en te ro, has ta que, tras la Se gun da Gue rra Mun dial, con- 
for mó tam bién a Es ta dos-na ción pos tco lo nia les co mo la In dia,
Ni ge ria, Ar ge lia y Vie tnam. Du ran te esos dos lar gos si glos, la so- 
la ideo lo gía del na cio na lis mo mo der ni zan te pres tó su mo de lo
con cre to al mun do, aun que más tar de esa ideo lo gía se bi fur ca ra
en so cia lis ta y ca pi ta lis ta e in ten ta ra pro cla mar se «in ter na cio na- 
lis ta» o «cos mo po li ta».

Hoy en día, la ideo lo gía li ga da a la na ción y la mo der ni za ción
ha per di do su vi gor utó pi co, en sus dos ver sio nes, ca pi ta lis ta y
so cia lis ta. To dos he mos abra za do la ideo lo gía del con su mis mo;
nos man te ne mos en la in tui ción de que vi vi mos to dos en un so lo
mer ca do ca pi ta lis ta y he mos re nun cia do al ca du co con te ni do
utó pi co de la na ción y la mo der ni dad –aun que en al gu nos lu ga- 
res per sis te la lu cha por la con se cu ción de un Es ta do in de pen- 
dien te–. Sin em bar go, es ta ideo lo gía con su mis ta ca re ce de fuer- 
za utó pi ca, so bre to do des de la caí da de la Unión So vié ti ca.
¿Quién va a que rer dar su vi da y su san gre por el mer ca do?
¿Dón de es tá la es ta tua –o la tum ba– de di ca da al con su mi dor
des co no ci do? Igual que los de re chos hu ma nos, tam bién la de- 
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mo cra cia li be ral de mer ca do se ha con ver ti do en una es pe cie de
in fra es truc tu ra que, co mo los ca mi nos o las au to pis tas, nos son,
al pa re cer, ne ce sa rios, pe ro que ya no emo cio nan a na die y no
ayu dan a avan zar. Aún más: des de la dé ca da de los no ven ta te- 
ne mos la in tui ción de que los de re chos hu ma nos y la de mo cra cia
son es truc tu ras que el neo li be ra lis mo ha ero sio na do, des mon ta- 
do y de rri ba do pa ra pa sar a dar les una exis ten cia mar ca da men te
sim bó li ca a pe sar de la in sis ten cia en su uni ver sali dad (el ra cis- 
mo, la ho mo fo bia, el se xis mo, la opre sión de cla se… si guen ahí).
Y, aun que es ta des truc ción neo li be ral ha su ce di do an te nues tros
ojos, no pa re ce que nos ha ya preo cu pa do mu cho has ta la cri sis
del 2008. Aho ra, el fi nal del Es ta do de bien es tar, la pre ca ri za ción
de la ma yo ría de la po bla ción –in clui da la cla se me dia–, el au ge
de po pu lis mos reac cio na rios y la cre cien te irre ver si bi li dad de la
cri sis eco ló gi ca son te mas que preo cu pan, pe ro que, da do que
no tie nen una ex pli ca ción glo bal cla ra, ge ne ran, más que na da,
la reac ción que me nos con tri bu ye al cam bio po lí ti co: el mie do.

En la me di da en que ofre cía una his to ria y una cul tu ra, el Es ta- 
do-na ción nos pro por cio na ba una ubi ca ción, una per te nen cia. La
de mo cra cia neo li be ral de mer ca do, en cam bio, no ofre ce ni his- 
to ria ni iden ti dad. Y, por tan to, en lu gar de acer car nos a la rea li- 
dad, nos ale ja de ella. Es to es, aho ra que vi vi mos más uni dos
que nun ca, en un mun do don de la no ti cia de un te rre mo to en
Chi na se pro pa ga por el mun do en cin co mi nu tos, sa be mos me- 
nos que nun ca acer ca de la glo ba li za ción. In clu so se dis cu te la
pro pia exis ten cia de la mis ma (Hirst y Thomp son 1990) y, aún
más, no po cos pro po nen que la glo ba li za ción es el ca ba llo de
Tro ya de la ex plo ta do ra ideo lo gía del neo li be ra lis mo y opo nen
un al ter mun dis mo o al ter glo ba li za ción co mo sali da (Ple yers
2011).

Iró ni ca men te, vi vi mos en la épo ca en que se tie ne más in for- 
ma ción que nun ca so bre el mun do. Dis po ne mos de más imá ge- 
nes del glo bo que nun ca, em pe zan do por esas fo to gra fías azu la- 
das de la Tie rra to ma das des de los saté li tes o des de la lu na y
ter mi nan do con las de los cro mo so mas y ca de nas de ADN que a
to dos nos de fi nen: de be ría mos co no cer el mun do me jor que
nun ca. Des de el nom bre de la mu jer más vie ja del mun do has ta
el del úl ti mo ni ño an da luz que na ció ayer no che, to da esa in for- 
ma ción la te ne mos a ma no. Ya Bor ges mos tró esa pa ra do ja en
uno de sus cuen tos («Del ri gor de la cien cia»; 1954: 131-132), en
el que los car tó gra fos de un im pe rio sin nom bre ela bo ra ron ma- 
pas de ta ma ño real de re gio nes y pa ra jes, en su afán de do cu- 
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men tar cual quier de ta lle y mi nu cia del te rri to rio. Los ma pas re- 
sul ta ron com ple ta men te in ser vi bles, inú ti les, pues re do bla ban la
in com pren si ble com ple ji dad de la pro pia rea li dad, a fuer za de
exac ti tud.

Es de cir que, pa ra dar de ver dad una vi sión uni fi ca da del mun- 
do, al con tra rio de aque llos car tó gra fos im pe ria les de Bor ges, se
tra ta de su pri mir los ma ti ces, los de ta lles, de bo rrar los, de ig no- 
rar los, pa ra que el ma pa re co bre su uti li dad, co mo cuan do en los
ma pas de Google abri mos el zoom ha cia afue ra. Y la cues tión es
es ta: ¿qué su pri mir? ¿Qué de jar fue ra de nues tro ma pa de la glo- 
ba li za ción, aho ra que dis po ne mos de tal canti dad de in for ma- 
ción que ha ría en lo que cer a aque llos car tó gra fos im pe ria les?
¿Quién po dría ser hoy en día un car tó gra fo ca pa ci ta do de la glo- 
ba li za ción, es pe cial men te des pués de la cri sis del 2008? ¿Quién
po drá ofre cer el úl ti mo ma pa ade cua do y eterno? ¿Có mo ha cer
pa ra abrir y ce rrar al mis mo tiem po el zoom en los ma pas de
Google, pa ra com pren der la com ple ji dad tri di men sio nal de los
ma pas? Al fin y al ca bo, que re mos en ten der tam bién las re la cio- 
nes hu ma nas y los vín cu los so cia les que al ber gan di chos ma pas.
Que re mos com pren der la pre ca ri za ción glo bal de la po bla ción o
los efec tos del ca len ta mien to glo bal.

Si al guien cree que la so lu ción al pro ble ma de los ma pas es el
bus ca dor uni ver sal de Google, re cu rra de nue vo a otro cuen to
de Bor ges. El Ale ph, que el au tor ar gen tino des cri be, es un pre- 
ce den te del bus ca dor Google: un mi ra dor pa ra con tem plar to do
el mun do des de un úni co pun to de vis ta («El Ale ph»; 1961: 118-
134). Sin em bar go, tal co mo Bor ges iro ni za, el pun to de vis ta del
Ale ph no ofre ce más que eso: la po si bi li dad de ver lo to do des de
un so lo lu gar, al go que no pro por cio na sa bi du ría. El pro ta go nis ta
del re la to no es más que un me dio cre poe ta de se gun da fi la,
que de sea es cri bir poe mas so bre to dos los pun tos geo grá fi cos
del mun do.

No dis po ne mos del sa ber pre vio ne ce sa rio pa ra ela bo rar la
car to gra fía de es te to do tan com ple jo, sal vo los ma pas pe que- 
ños y li mi ta dos de las na cio nes y los Es ta dos –así pues, ma pas
va ria dos de di fe ren tes de mo cra cias (neo)li be ra les ca pi ta lis tas–. Y
es que, pre ci sa men te, el ma pa más di fí cil, el más tra ba jo so, el
que re quie re la más fi na ar te sanía, es el de la to ta li dad, un ma pa
sim ple de la ma yor ri que za y exu be ran cia, que to dos po da mos
com pren der. Si a ese ma pa le aña di mos, ade más, las ra zas, las
len guas, las gen tes, las gas tro no mías, los cuer pos, las se xua li da- 
des, y las nue vas y di ver sas apa rien cias del po der (neo li be ra lis- 
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mo, po pu lis mo, etc.), ese ma pa tri di men sio nal se vuel ve im po si- 
ble, pe ro, al mis mo tiem po, de im pe rio sa ne ce si dad.

Aun que los da tos cam bian de ma ne ra ex po nen cial, a prin ci- 
pios de la pre sen te dé ca da, la in for ma ción que cir cu la ba por in- 
ter net du ran te un día te nía el mis mo vo lu men que la que pro ce- 
sa un ce re bro hu ma no en ese mis mo in ter va lo; así de com ple jo
es el ór gano pen san te hu ma no (Cho rost 2011). Y, sin em bar go,
nun ca la ca pa ci dad in te li gi ble del ce re bro ha bía es ta do tan ale ja- 
da del mun do. En cier ta épo ca, la ma yo ría de las cul tu ras te nía la
ca te go ría de «bár ba ro» pa ra re fe rir se a to do aquel que no per te- 
ne cía a la de «no so tros los “hom bres”, los úni cos hu ma nos» y,
por tan to, la di vi sión en tre «no so tros» y «el des co no ci do res to
del mun do» era pre ci sa, co no ci da y se gu ra. Aho ra, en cam bio,
lle va mos a los bár ba ros con no so tros, ya que so mos bár ba ros de
no so tros mis mos, y en es ta si tua ción to dos es ta mos más acá y
más allá de la fron te ra, atra pa dos en tre dis tin cio nes im po si bles.
El pro ble ma, en fin, se vuel ve más com ple jo, da do que lo que ya
se ha es cri to so bre la glo ba li za ción es más ex ten so que lo que
una per so na, in clu so un gru po de es pe cia lis tas, pue de leer en to- 
da una vi da. Si bus ca mos en el sis te ma Ho llis de la bi blio te ca
cen tral de la uni ver si dad de Har vard, por ejem plo, el tér mino
«glo ba li za ción» apa re ce en 10.000 tí tu los en 2014; si bus ca mos
«glo bal», 32.000. El tér mino «na cio na lis mo», aun sien do mu cho
más an ti guo, re mi te a 11.000 ejem pla res en los es tan tes de Har- 
vard, y la pa la bra «na ción» a 31.000. Es de cir, en su bre ve exis- 
ten cia, la in for ma ción so bre la glo ba li za ción, com pa ra da con la
del na cio na lis mo, ha cre ci do y se ha ex ten di do ex po nen cial men- 
te, con for man do un sa ber so bre hu ma no que na die po drá nun ca
leer ni en ten der. Por eso he mos de em pe zar es te en sa yo di cien- 
do que ha blar de la glo ba li za ción es ha blar so bre lo que no sa- 
be mos.

Pe ro da do que es te en sa yo no ter mi na aquí, y su ob je ti vo es
que el lec tor o la lec to ra no nos aban do ne y no se aban do ne al
mie do glo bal rei nan te, di ga mos tam bién que te ne mos que ha- 
blar de la glo ba li za ción y sus múl ti ples di men sio nes (del ca pi ta- 
lis mo neo li be ral a los po pu lis mos reac cio na rios y la cuar ta ola del
fe mi nis mo), que he mos de ma ni fes tar qué sa be mos acer ca de lo
que ig no ra mos, que de be mos crear una cien cia o un ar te de lo
in cog nos ci ble, que es nues tro ine vi ta ble de ber el con fec cio nar
un dis cur so de lo ina bar ca ble –le jos de la teo ría del caos, por que
en lo que nos ocu pa no hay caos– o de pos t mo der nis mos fá ci les
don de se evi ta la to ta li dad pa ra dar le al mer ca do neo li be ral la
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opor tu ni dad de im po ner su ver sión. Así pues, la des es pe ra da
pro me sa de es te en sa yo es el anun cio de un sa ber –un ma pa–
so bre la im po si bi li dad del co no ci mien to de la glo ba li za ción –si
es po si ble sa ber qué es lo que no sa be mos, co mo di jo Do nald
Ru ms feld, ya que lo que ig no ra mos que no sa be mos no pue de
preo cu par nos, aun que es ahí don de re si da el ma yor po ten cial de
sa bi du ría.

De he cho, Wal ter Ben ja min de cía que, pa ra ar ti cu lar la his to ria
–y es te pre sen te glo bal nues tro que no es más que la pun ta del
ice berg de di cha his to ria– no hay que en ten der la co mo un ob je- 
to es ta ble y aca ba do, sino co mo una si tua ción de pe li gro, en la
que hay que arre ba tar el re cuer do del pa sa do y la tra di ción a las
cla ses do mi nan tes (2008: 40). Des de la cri sis del 2008, el dic tum

ben ja mi niano tie ne in clu so más re le van cia que en épo cas re cien- 
tes, ya que la emer gen cia de nue vas for mas de po pu lis mo reac- 
cio na rio ace cha en el ho ri zon te y ame na za con rees cri bir nues tro
pre sen te y su his to ria. Por eso, es pre ci so afe rrar se a es te mo- 
men to que cons ti tu ye el pre sen te y ar ti cu lar lo de ma ne ra in te li gi- 
ble, an tes de que sea de ma sia do tar de. Esa es la ver da de ra la- 
bor del co no ci mien to his tó ri co de lo glo bal: una la bor ar te sa na,
ar tís ti ca, no cien tí fi ca y, sin em bar go, ne ce sa ria y po lí ti ca.

Y por eso, hoy día, pa ra ar ti cu lar el pre sen te de ma ne ra in te li- 
gi ble, co mo re que ría Ben ja min, es ne ce sa rio mo vi li zar una his to- 
ria, unos con cep tos y una ma ne ra de pen sar que nos lle ve más
allá del dis cur so mo derno y nos sitúe en un nue vo ho ri zon te de
pen sa mien to so bre lo glo bal: la Edad Me dia y la irre du ci ble mul- 
ti tud de di fe ren cias po lí ti cas y so cia les que la cons ti tu yó. Aun que
la dis ci pli na de los es tu dios in ter na cio na les ya ha de sa rro lla do un
pen sa mien to lla ma do neo me die va lis mo, que ha ser vi do a una
agen da neo con ser va do ra glo ba lis ta (Hol sin ger 2007, 55-65), es
ne ce sa rio ela bo rar un pen sa mien to crí ti co de lo glo bal que sea
emi nen te men te me die val pa ra sa car a la iz quier da del es tu por
que ha en tra do des de 1989 con la caí da del Mu ro de Ber lín –y
que la cri sis eco nó mi ca del 2008 y el au ge de po pu lis mos reac- 
cio na rios so lo han in ten si fi ca do–. En otras pa la bras, es te en sa yo
pro po ne un aná li sis di fe ren te que ofrez ca una sali da al pen sa- 
mien to de la iz quier da, tan to so cial de mó cra ta co mo ma r xis ta,
pre sa y víc ti ma de los lí mi tes de una on to lo gía y te leo lo gía mo- 
der nas, que la avo can, iró ni ca men te, a una pro cla ma ción muy
me die val de la uni ver sali dad in su pe ra ble y cua si-re li gio sa del ca- 
pi ta lis mo.
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To dos coin ci di mos, de ma ne ra in tui ti va, en que vi vi mos en una
nue va Edad Me dia glo bal. Es te li bro es un in ten to de ex pli ci tar y
ar ti cu lar es ta in tui ción.

No ta so bre las tra duc cio nes del tex to. La tra duc ción del tex to
ori gi nal en euske ra co rrió a cuen ta de Ge rar do Ma rku le ta; el au- 
tor ha ex pan di do y re vi sa do di cha ver sión. To das las tra duc cio- 
nes de las ci tas de fuen tes in gle sas y fran ce sas pa ra las que no
exis te tra duc ción al cas te llano han si do rea li za das por el au tor.
En di chos ca sos, y pa ra fa ci li tar la com pre sión y la flui dez del tex- 
to, se ha da do el tí tu lo de las obras con sul ta das en cas te llano y,
en tre pa rén te sis, en el ori gi nal in glés o fran cés.

Fi nal men te, una acla ra ción so bre la ter mi no lo gía: el eu fó ni co,
con ci so y cla ro neo lo gis mo vas co «ekoe zi na» ha te ni do que ser
tra du ci do, por fal ta de me jor equi va len cia, con el lar go y di so- 
nan te «eco-im po ten cia». La otra al ter na ti va, «eco-im po si bi li dad»,
nos ha pa re ci do to da vía me nos ape te ci ble ya que por lo me nos
el neo lo gis mo «eco-im po ten cia» es ca si ho mó fono del tra di cio- 
nal «in com pe ten cia».
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HI PÓ TE SIS
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PRE LU DIO

Da do que lo que si gue ha si do pen sa do li gan do en tre sí tres
hi pó te sis di fe ren cia das, ex pli que mos en qué con sis te ca da una
de ellas. En pri mer lu gar, que re mos pro po ner que no exis te una
so la glo ba li za ción, sino va rias, di ver sas glo ba li za cio nes lo ca les;
de ahí las di fi cul ta des pa ra ex pli car la glo ba li za ción. En se gun do
lu gar, pre ten de mos de fen der que la vía más ade cua da pa ra ex- 
pli car his tó ri ca men te las glo ba li za cio nes es acu dir a la Edad Me- 
dia, dis tin guien do en ella dos mo men tos: el pri me ro, el mo men- 
to ini cial bár ba ro y di ver so que pro vo có la caí da del Im pe rio ro- 
ma no; el se gun do, más tar dío, pro ta go ni za do por un feu da lis mo
aris to crá ti co y eli tis ta. Nues tra in ten ción es de mos trar que es ta- 
mos a las puer tas de esas dos Eda des Me dias y que en un fu tu ro
pr óxi mo se de ci di rá cuál de am bas se im pon drá en fun ción, o a
pe sar, de nues tras ac cio nes y mo vi li za cio nes. En ter cer y úl ti mo
lu gar, que re mos ade lan tar que no po de mos pen sar el fu tu ro de
una ma ne ra uni fi ca da, tal co mo se ha he cho des de He gel has ta
Fuku ya ma, que no hay uni ver sali dad en el fu tu ro; en con se cuen- 
cia, pos tu la mos que he mos de aban do nar el con cep to de Re vo- 
lu ción (Ma rx) y la idea de la po lí ti ca úni ca (Na cio nes Uni das, Go- 
bierno Glo bal…) y he mos de de sa rro llar y pen sar una his to ria y
una po lí ti ca fu tu ras que sur gi rán del cho que en tre la nue va aris- 
to cra cia glo bal y la he te ro ge nei dad bár ba ra, de jan do de la do
cual quier pro yec to de uni fi ca ción o uni ver sa li za ción, ya que la
uni ver sali dad se con ver ti rá siem pre en el dis cur so he ge mó ni co
de la aris to cra cia neo feu dal glo bal. Des cri ba mos aho ra con ma- 
yor con cre ción ca da una de esas tres hi pó te sis.
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I. HIS TO RIA DE LAS GLO BA LI ZA CIO NES

El mo do más ade cua do de com pren der que las glo ba li za cio- 
nes siem pre son múl ti ples y di ver sas –más allá de una pu ra cons- 
ta ta ción em píri co-so cio lo gi zan te de los efec tos lo ca les de la glo- 
ba li za ción (Ber ger y Hun tin gton 2002)– es dar se cuen ta de que
las teo rías acer ca de la glo ba li za ción a tra vés de la his to ria han
si do siem pre nu me ro sas y ex clu yen tes de las an te rio res. Quien
pro po ne una glo ba li za ción úni ca e igual pa ra to dos no ha ce sino
pre sen tar co mo uni ver sal su pro pio pun to de vis ta sin gu lar y con- 
cre to. En el pa sa do siem pre hu bo glo ba li za cio nes, es de cir, dis- 
tin tas glo ba li za cio nes. Las vi sio nes glo ba les son tan an ti guas co- 
mo la mo der ni dad que se ini cia en el si glo XV con la ex pan sión
co lo nial eu ro pea en Áfri ca y Amé ri ca. En es te sen ti do hay que
cri ti car la idea de que nues tra glo ba li za ción, a di fe ren cia de cual- 
quier mo men to his tó ri co an te rior, sea la pri me ra ge nui na men te
glo bal; lo que ha cam bia do no es la cua li dad glo bal de mo men- 
tos his tó ri cos an te rio res, sino la ideo lo gía par ti cu lar con tem po rá- 
nea de eri gir se a sí mis ma co mo la pri me ra y úni ca ge nui na men- 
te glo bal. Cual quier afir ma ción his tó ri ca de uni ver sali dad es con- 
sus tan cial men te glo bal y glo ba li zan te; lo que cam bia es la par ti- 
cu la ri dad his tó ri ca y geo po lí ti ca des de la que se ar ti cu la di cho
uni ver salis mo glo ba lis ta –in clu so la di vi sión en tre «hu ma no-
otros» de la tri bu más pe que ña es uni ver sa li za do ra y, por tan to,
glo bal–. Ci te mos aho ra cua tro vi sio nes glo ba les his tó ri cas y com- 
pro be mos cuán an ti guas, di ver sas y di fe ren tes son en tre sí e, iró- 
ni ca men te, cuán po co di fie ren de es ta otra glo ba li za ción nues tra
que nos si gue re sul tan do, a pe sar de to do, tan no ve do sa.

A par tir del si glo XVI, y so bre to do tras la con so li da ción del Im- 
pe rio his pano de los Aus trias (Fe li pe II-IV), mu chos au to res, co mo
el con se je ro real Die go de Saave dra Fa jar do, cre ye ron que aquel
Im pe rio era tes ti go de la ma te ria li za ción del va ti ci nio del pro fe ta
Da niel re co gi do en la Bi blia (Mo nod 2001). Pa ra di chos au to res,
se es ta ba cum plien do la lle ga da de la quin ta y úl ti ma mo nar quía,
va ti ci na da por la Bi blia, con el rei na do de los Aus trias. Se gún el
cre do o ideo lo gía «glo ba lis ta» de es ta di n as tía, su reino iba a
con ver tir se en eterno y to dos los de más mo nar cas se le so me te- 
rían. En su Co ro na Gó ti ca (1646), Saave dra Fa jar do to da vía pen- 
sa ba que «úl ti ma men te, pro fe ti za Da niel que se rá un reino
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eterno, á quien ser vi rán y obe de ce rán los re yes. Es to se ha ve ri fi- 
ca do has ta aquí en la su ce sión con ti nua de Re ca re do sin ha ber
fal ta do su lí nea, y en los rei nos de Eu ro pa que se han in cor po ra- 
do en la co ro na de Es pa ña, y en los re yes que en las In dias
Orien ta les y Oc ci den ta les han obe de ci do á ella» (1887: 308).
Tras la Gue rra de los Trein ta Años (1618-1648), cla ro es tá, esos
sue ños se fue ron al tras te. Así, Saave dra Fa jar do tu vo que ad mi- 
tir, en su obra pu bli ca da du ran te di cha gue rra, que «lo que nos
de mues tra la ex pe rien cia y el or den na tu ral de las co sas es que
los im pe rios na cen, vi ven y mue ren, y que aun los cie los (cor te
del eterno reino de Dios) se en ve je cen» (1887: 309). Aún más, tal
co mo prue ba An dré G. Frank (2008), ha bía una «mo nar quía» más
glo bal en esos mo men tos: la ma yor par te de la pla ta del Im pe rio
his pano de los Aus trias iba a pa rar a Chi na, ya que, has ta fi na les
del si glo XVI II, el Im pe rio chino fue más ri co y po de ro so que to- 
dos los rei nos eu ro peos, tal co mo Lei bniz o Adam Smi th aún
acep ta ban en los si glos XVII-XVI II.

Pro ba ble men te fue ra He gel, con sus Lec cio nes so bre la fi lo so- 
fía de la his to ria uni ver sal (1999), el pri mer fi ló so fo e in te lec tual
de pri me ros del si glo XIX que pu do des cri bir la glo ba li za ción, en
su sen ti do real men te mo derno, ya que pa ra en ton ces la In dia y
Chi na ha bían per di do su pu jan za y ha bían caí do, o es ta ban a
pun to de ha cer lo, en po der del nue vo Im pe rio bri tá ni co. En es te
ca so, se tra ta de una glo ba li za ción ilus tra da, de la ra zón fi lo só fi- 
ca.

Aun que He gel pu so en Na po león to das sus es pe ran zas de que
es te se con vir tie ra en se cre ta rio te rre nal del Es píri tu Uni ver sal –
de traer la his to ria a su fi nal ra cio nal com ple to–, ese ho nor le co- 
rres pon dió al co lo nia lis mo bri tá ni co, ya que pa ra fi na les del si glo
XIX ha bía con quis ta do el 25 por 100 del mun do, in clui da Chi na.
A su vez, la geo gra fía que más de fi nió el sis te ma he ge liano y su
con cep ción de una uni ver sali dad glo bal fue el de las Amé ri cas,
no el de Eu ro pa. Es de cir, la glo ba li za ción, en lu gar de ser ilus tra- 
da –ba sa da en la ra zón y la li ber tad– co mo He gel pos tu la ba, se
ba só en la vio len cia del co lo nia lis mo eu ro peo y los pro ce sos de
eman ci pa ción pos tco lo nia les en Amé ri ca.

Por una par te, He gel pro cla mó la cen tra li dad eu ro pea en el
de sa rro llo del Es píri tu Uni ver sal de ma ne ra cla ra, ya que plan tea- 
ba que los pue blos ger má ni cos eran la cul mi na ción de una evo- 
lu ción que ex pli ca ba de la si guien te ma ne ra:


