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 Resumen: El articulo recapitula los principales
 problemas incluidos en los estudios de globalizaci6n,
 desde los cambios en las percepcionesy representaciones
 sociales que produjo el desarrollo de los medios de
 comunicaci6n hasta la revolucion informdtica
 contempordnea, que ha introducido una nueva
 dimensi6n en las percepciones del tiempo y el espacio
 social vigentes a lo largo de la modernidad y fundadas
 en las categorias sociales deEstadoy sociedad nacional.
 Se analizan los efectos sociales y politicos de la
 desrregulacidn, del grado de autonomia de los flujos
 financieros, la teoria neoliberal, que sustento el embate
 contra elEstado de Bienestar, asi como el peso creciente
 del dmbito simbolico en la reproducci6n de las relaciones
 culturales.

 Abstract: The article summarizes the main problems

 found in globalization studies, from the changes in
 perceptions and social representations produced by the
 development of the media to the contemporary
 information revolution that has introduced a new
 dimension into the perceptions of time and space present
 throughout the modern period and based on the social
 categories of State and national society. It analyzes the
 social and political effects of deregulation, the degree oq
 autonomy oJfinancialflows, the neo-liberal theory that
 underpinned the attack on the Welfare State and the
 growing importance of the symbolic sphere in the
 reproduction of cultural relations.
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 LOS EFECTOS SOCIALES DE LA VELOCIDAD DEL CAMBIO

 UTr T NO DE LOS EFECTOS ESENCIALES PRODUCIDO por la velocidad del cambio
 social es el desfase que se crea entre el uso de las palabras y el conteni-
 do analftico de las categorias, para nombrar el nuevo estAdo de cosas.
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 El contenido de la viejas categorias, que caracterizan el statu quo superado, se filtra
 como sustrato te6rico y como contenido logico en las nuevas palabras con las que se
 nombra la realidad social cambiada.

 En las primeras etapas del cambio, se construyen los aparatos analiticos en torno
 a las categorias que nombran los nuevos fen6menos sociales. Este cambio concep-
 tual se elabora tanto en el aimbito laboral de los cientificos sociales como en el de los

 instrumentadores tecnicos y politicos directamente involucrados en el cambio.
 El proceso de asimilaci6n cultural del contenido de las categorias que nombran

 los nuevos fen6menos, tiene una temporalidad directamente vinculada al manejo
 ideologico y a las necesidades tecnicas y los intereses particulares de los actores en la
 interacci6n social. La asimilaci6n del contenido conceptual de lo nuevo, depende
 tambien del tipo de vinculacion que cada actor tiene con el ambito del cambio y
 forma parte del lenguaje que da identidad a cada uno de ellos.

 El primer cambio conceptual en el discurso es en principio nominal: el cambio se men-
 ciona a trav6s de un neologismo, que en el uso corriente del lenguaje politico se
 vuelve adjetivo, al que no se le da el contenido de una categoria analitica. Se dice lo
 nuevo, pero en realidad no se le nombra; el discurso politico-coloquial es, en la gran
 mayoria de los casos, hueco y nominal, hasta que el contenido de las categorias con
 las que se designan los elementos generales y constitutivos del cambio social se asienta
 en el horizonte conceptual del imaginario colectivo.

 Este hecho cultural ocurre con bastante frecuencia en la historia; el reduccionismo
 nominal que hacen los actores politicos de las categorias sociales, vuelve hoy con la
 categoria de globalidad. Esta ultima forma parte del uso corriente de los discursos,
 y aparece para calificar las condiciones sociales actuales, sobre las cuales los politi-
 cos han perdido el control.

 La globalidad es actualmente un vocablo irrenunciable que hace aparecer al
 politico como un personaje actualizado y capaz de caracterizar, ante una opini6n
 piblica que se encuentra en la misma situaci6n de desconocimiento que el, a la
 sociedad en la que despliega su actividad de poder y frente a la cual promete solu-
 cionar sus problemas.

 El fen6meno global es utilizado en el discurso como un sustituto del orden inter-
 nacional moderno, que supone la capacidad de los Estados nacionales soberanos de
 manejar sus relaciones econ6micas, politicas y culturales. En ese orden internacio-
 nal, las relaciones entre dichos Estados estaban regidas por vinculos de soberania e
 intervencionismo. Esta logica cambi6 radicalmente y no es mais la unica y determi-
 nante, sino que comparte con la global el ambito de las relaciones internacionales y
 nacionales de cada pais.

 Con la globalidad, el ambito internacional ha dejado de ser lo extranjero por
 contraste con lo nativo y la soberania no es ya el horizonte posible de la defensa de
 la identidad de los grupos sociales que formaron y dieron contenido a las sociedades
 modernas
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 Hoy estamos en el principio de una epoca en la que la soberania ha dejado de ser
 el principal recurso en el manejo interno del poder politico de los gobiernos, frente
 a los miembros de sus sociedades nacionales.

 Las fronteras territoriales y su contenido simbolico-identitario estan siendo trans-
 formados en algunos de sus elementos y parad6jicamente reiterados en otros. Las
 contradicciones en las que la sociedad moderna se movi6 entre lo interno y lo exter-
 no, entre lo propio y lo ajeno, se disolvieron en los contenidos de la globalidad y no
 se excluyen mas; conviven con tensi6n y muestran el desarrollo parad6jico y abierto
 del mundo contemporaneo. Recorrer el contenido de esas paradojas que la globalidad
 sac6 de su cauce hist6rico y de sus limites tradicionales, es el objetivo de la presente
 reflexion.

 LAS DIMENSIONES DE LA GLOBALIDAD

 Los actuales fen6menos internacionales que dan el contenido de la situacion global
 surgen del agotamiento del statu quo, edificado durante la segunda postguerra. Es-
 tos fen6menos han abierto las fronteras que dividian el mundo y desplazado, en el
 interior de los bloques, tanto al Estado director de las economias planificadas, como
 al Estado de bienestar, que fue su correspondiente en el bloque occidental. Como la
 sustancia misma de la guerra fria, ambos se disolvieron en la globalidad.

 Durante mais de treinta anios, el Estado de bienestar fue la construcci6n institucional

 e ideologica capitalista, tanto en sus versiones centrales como en las de las periferias,
 en la disputa por la hegemonia mundial frente a la ideologia comunista de los Esta-
 dos totalitarios y de los grupos y movimientos de las "izquierdas" en las democracias
 occidentales.

 Hoy la 6poca de naturaleza global edifica los nuevos terminos de la integraci6n
 internacional, a partir de una nueva distribuci6n del mundo en regiones, bloques y
 comunidades, formas de organizaci6n que constituyen referentes constantes y obli-
 gados, para explicar las conductas politicas y las acciones de los actores de las socie-
 dades y Estados nacionales.

 La globalidad es un fen6meno de simultaneidad mundial de flujos de informa-
 ci6n que se ha generalizado en todos los sectores de la actividad social y ha sido
 producida por una revoluci6n tecnologica que signific6 el paso al sistema numerico
 de sonidos, textos e imagenes que se trasmiten a la velocidad de la luz por medio de
 un c6digo unico, transformando radicalmente la producci6n, el trabajo, la educa-
 ci6n, el tiempo libre, las actividades privadas y, en el extremo, hasta las relaciones
 personales de todos aquellos que estan incluidos en la red.

 Este fenomeno de simultaneidad mundial que caracteriza a la situaci6n global
 como sociedad informacional, se realiza junto con la desregulaci6n de los controles
 centrales de las economias y de las formas institucionales y de organizaci6n de los
 Estados y sociedades nacionales, creando un proceso de fragmentaci6n y de ruptura
 interna en ellas.
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 La desregulaci6n ha autonomizado a la economia y producido un nuevo fen6me-
 no que, en la actual etapa de la globalizaci6n, aparece como una economia sin socie-
 dad y como reacci6n a esta, un poder politico sin economia, que se expresa en la
 imposibilidad de disefiar politicas puiblicas racionales y previsibles. El proceso de
 globalizaci6n ha creado un nuevo fen6meno masivo de exclusi6n econ6mica y ciu-
 dadana en el mundo. Segiin el informe del Banco Mundial de octubre de 1998,
 1 300 millones de personas viven en el mundo con menos de un dolar al dia.2 En
 suma, la globalidad ha transformado los componentes de la escena interacional,
 haciendolos transitar de una relaci6n institucionalizada de integraci6n de los Esta-
 dos a una nueva situaci6n de interdependencia de las economias nacionales.

 El fen6meno de la comunicaci6n ha resignificado la funcion que en las democra-
 cias liberales de los Estados desempefi6 la cohesi6n de las instituciones sociales,
 como el fundamento de la identidad ciudadana de un pais. La comunicaci6n se nos
 presenta como condici6n y sentido de la acci6n social. Culturalmente, la funci6n de
 la comunicaci6n aparece como reguladora del conflicto social e interpersonal. La
 idea de comunicaci6n se vuelve ideologia, referente identitario que ha sido elevado
 a la condici6n de eje ordenador de la interacci6n de los individuos.

 Actualmente se afirma que la comunicaci6n puede resolverlo todo y en particu-
 lar, los conflictos en el seno de la pareja, la familia, la escuela, la fabrica, la empresa
 o el Estado. La nueva cultura de la comunicaci6n ha construido una metffora de la

 interacci6n social, desde la cual no existen mas diferencias excluyentes y por lo tan-
 to irresolubles, entre los intereses de los integrantes de la organizaci6n social; s6lo
 existe falta de comunicacion entre sus miembros: hoy, la comunicaci6n crea una
 nueva identidad e iguala a los individuos que entran en contacto a traves de ella.

 La desintegraci6n de los grandes agregados y organizaciones corporativas en
 unidades sociales comunicables entre si, esto es, en grupos que hagan viable la co-
 municacion entre los individuos que los integran, forma parte de la nueva logica de agre-
 gaci6n social, que constituye la base de la nueva propuesta organizadora de la ges-
 ti6n del conflicto. La institucionalizaci6n de las diferencias es limitada al seno de las

 fabricas, las escuelas, las empresas, los partidos politicos, creando una imagen en la que
 el conflicto s6lo puede ser administrado y resuelto a traves de las tecnicas de la
 comunicaci6n.

 La expansi6n global de la comunicacion, aunada a la perdida de las centralidades
 sociales y politicas, ha creado nuevas formas de poder en las que la informaci6n, los
 capitales y las mercancias, asi como los individuos, atraviesan las fronteras sin nin-
 gun limite, mediante la informatica, lo cual produce nuevas modalidades de la iden-
 tidad desterritorializada: n6mada y fragmentada, desligada de las "tradiciones nacio-
 nales cerradas".

 Pero esta misma condici6n, que desgaja los contenidos de las identidades nacio-
 nales, construye el contenido difuso de la identidad global y produce las condicio-

 2 El resumen noticioso del informe del Banco Mundial apareci6 en la prensa el dia 7 de octubre de
 1998.
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 nes sociales y politicas para que los individuos y los grupos se adscriban a modalida-
 des diversas de la identidad colectiva, entre ellas, las que los ideologos del desarrollo
 consideraron en su momento como tradicionales, propias de una identidad conce-
 bida y considerada como el lastre de la modernizaci6n en las sociedades perifericas,
 subdesarrolladas: la etnicidad, la religion, la lengua, la regi6n, la raza, etcetera.

 De manera creciente, se han debilitado los controles sociales y culturales estable-
 cidos por los Estados, las iglesias, las familias o las escuelas. Este fen6meno de trans-
 gresi6n de los supuestos axiologicos de las tradiciones nacionales, ha producido un
 fenomeno de aceptaci6n de las conductas sociales en las que las fronteras edificadas
 por las culturas nacionales, entre lo normal y lo patologico, lo permitido y lo prohi-
 bido, han perdido la claridad de sus contomos. Vivimos una sociedad mundializada,
 globalizada, que invade y amplia, a traves de un fen6meno de transculturizacion
 comunicativa, todas las esferas de la vida privada y la puiblica.

 Una de las caracteristicas centrales de esta epoca de naturaleza global, que suce-
 dio a la desintegracion del mundo en bloques con la caida del Segundo Mundo, es
 el proceso de hibridaci6n y mestizaje de significados, simbolos y practicas. Estos no
 son ya originales o autenticos; se trata, mas bien, de una amalgama. Los contenidos
 de la globalizaci6n penetran y reestructuran las culturas y economias locales, al mismo
 tiempo que dichas culturas y practicas locales ejercen un efecto sobre las caracteristi-
 cas de nuestra condicion global.

 La epoca de naturaleza global se caracteriza tambien por una paradoja que com-
 bina tendencias que conducen a un mundo sin fronteras, traspasando los limites
 territoriales y politicos impuestos por los Estados, con otras contrapuestas, de seg-
 mentaci6n de las sociedades nacionales, que erigen nuevos limites comunitarios,
 disgregando el contenido social de las circunscripciones politicas de las fronteras
 establecidas. Junto con el fenomeno del cambio economico global, del cada vez
 mayor poder de las agencias, organismos, empresas transnacionales, y del alto grado
 de autonomia de los circuitos financieros internacionales, se afirman las identidades

 comunitarias, lingiisticas, religiosas y el surgimiento de culturas etno-regionales.
 Vivimos en tiempos caracterizados por las cada vez mas frecuentes seiiales de

 fragmentaci6n del orden edificado por la ultima etapa de la modernidad: fuerzas
 sociales centrifugas y creacion de identidades locales y particulares, que son el reverso
 de la integraci6n y uniformaci6n del mundo en el plano global. Unidad y diversidad
 diferenciada son los terminos que construyen la paradoja de la globalidad regio-
 nalizadora en este final del siglo xx.

 La revoluci6n tecnologica de las comunicaciones, que esta en la base de la
 globalidad,3 ha producido como efecto social el compactamiento de las dimensio-
 nes espacio-tiempo: lo que fue distante, se aproxima y el pasado se disuelve en el
 presente.

 s El tema de la comunicaci6n global fundado en la revoluci6n tecnol6gica tiene una producci6n
 editorial inmensa. Sugerimos, entre otros textos, el de Manuel Castells que recapitula el problema desde
 la tradici6n de la sociologia urbana, fundada en el estudio de la sociologia de la acci6n y de los movimientos
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 El desarrollo ha roto su linealidad ascendente y sucesiva, como fue planteado por
 sus teoricos al final de la segunda guerra mundial. El principio que rige el tiempo
 social no es mas la diacronia, sino la sincronia. La serie de etapas a traves de las
 cuales una sociedad sale del subdesarrollo tradicional y arriba al desarrollo moder-
 no ha perdido su valor heuristico y su consistencia representativa. La simultaneidad
 de los fen6menos econ6micos y culturales ha terminado por desechar los resabios
 evolucionistas, que se mantuvieron durante mas de un siglo en los s6tanos de las
 disciplinas sociales.

 Hoy, todo se mezcla: espacio y tiempo se comprimen y la sincronia sucede en la
 estructuraci6n de la historia a la diacronia y a la nocion de proceso. El peso de la
 simultaneidad se ha expresado en el extremo simb6lico de plantearse la posibilidad
 del final de la historia, en un intento de deslindar la carga ilustrada de la moderni-
 dad de la globalidad.4 Este debate intelectual por resignificar la condici6n del pre-
 sente como condicion global y del pasado como lastre hist6rico, reconstruye el pro-
 blema de la nostalgia, como efecto directo de la condicion global humana.5

 La globalidad se caracteriza por una doble dimensi6n: el alcance, es decir, la exten-
 si6n, y la intensidad,6 o la velocidad de los fen6menos que le son propios. Esta doble
 caracteristica se expresa en la profundidad que producen sus efectos en los distintos
 niveles de los procesos sociales y en los cambios operados en los sistemas politicos de
 los Estados nacionales que forman el sistema global. Ambos procesos estan dados
 por una nueva resignificaci6n de la aceleraci6n del tiempo de la modernidad.7 En
 la globalidad, la simultaneidad es esencialmente la modalidad temporal dominante.

 Este proceso sincr6nico de la globalidad esta dado por el contenido multiple de
 los vinculos y conexiones entre los actores de las sociedades y los Estados que cons-
 tituyen el sistema mundial y es en esencia un fen6meno hist6rico en el cual los
 acontecimientos, las decisiones y las actividades que se producen en una parte del
 mundo, tienen un impacto casi simultdneo y significativo sobre individuos y comuni-
 dades situadas en partes muy distantes del mismo.

 En el mundo contemporaneo, las relaciones sociales y la interaccion no depen-
 den de la "presencia real y simultanea en un lugar especifico, puesto que las estruc-
 turas y las organizaciones de las sociedades modernas tramadas por la comunicaci6n

 sociales: Manuel Castells, 1995, La ciudad informacinal, tecnologias de la informacion, reestructuraci6n econ6mica
 y proceso urbano-regional Alianza Editorial, Madrid, 503 pp.

 4 Vease F. Fukuyama, 1980, The End of History and The Last Man ?, Free Press, Nueva York.
 5 Freed Davis, 1974, Yearningfor Yesterday: A Sociology of Nostalgia, Free Press, Nueva York, pp.122-123.
 6 Los temas del alcance y de la intensidad de los fenomenos sociales producidos por el proceso de

 globalizaci6n se encuentran desarrollados en A. McGrew, 1992, "Conceptualizing Global Politics", en A.
 McGrew, P.G. Lewis et aL (comps.), Global Politics, Polity Press, Cambridge, pp. 1-2.

 7 "Separaci6n de espacio y tiempo: es la condicion para la articulaci6n de las relaciones sociales en
 ambitos extensos de tiempo y espacio, hasta Ilegar a incluir sistemas universales". Anthony Giddens,
 1991, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Policy Press & Basil Black Well.
 Existe versi6n espafiola: Anthony Giddens, 1995, Modernidad e identidad delyo: elyoy la sociedad en la epoca
 contempordnea, Editorial Peninsula, Barcelona, 300 pp.
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 simultanea, estimulan relaciones intensas entre los Otros ausentes".8 De tal manera,
 la globalizaci6n puede presentarse como articuladora de esta imbricaci6n de presen-
 cia y ausencia, a travis del entrelazamiento sistematico de lo local y lo global.9

 Esta resignificaci6n de los hechos contemporaneos hace que se pierda la visibili-
 dad causal de los acontecimientos que repercuten en la vida cotidiana de los indivi-
 duos y que toda racionalidad posible en el diseno de politicas y conductas previsi-
 bles aparezca como sujeta a una nueva modalidad del azar: el azar global.

 En uno de sus sentidos, la globalidad implica un compactamiento de los procesos
 politicos y de las actividades culturales que se extienden a traves del globo, y en otro,
 una intensificaci6n en los niveles de interacci6n e interdependencia entre los Esta-
 dos y las sociedades que constituyen la comunidad mundial.

 Entre los rasgos distintivos de la globalidad esta el surgimiento de lo que pode-
 mos llamar la conciencia sobre la conexi6n global; actividad intelectual y valorativa
 reforzada por los medios de comunicaci6n electr6nica, capaces de llamar la aten-
 ci6n inmediata de un puiblico hacia acontecimientos ocurridos en lugares distantes,
 generando una situaci6n de pertenencia y creando un nuevo imaginario colectivo, que
 ha dado origen a una cultura planetaria de masas, cuyo rasgo fundamental es la perdida
 de los referentes fijos y unidimensionales.

 Esta nueva cultura planetaria, mediada de manera creciente por las formas de
 comunicaci6n electr6nica, ha producido nuevas sensibilidades y valoraciones funda-
 das en la aceleraci6n del tiempo, que ha resignificado al presente, frente al pasado y
 el futuro, como la temporalidad omnipresente: el aqui y el ahora son las coordena-
 das de la conducta social y politica que le dan valor a la actividad individual y a la
 acci6n colectiva, en una nueva secularizaci6n en la que el sentido social ha dejado
 de formar parte de un proyecto hist6rico.

 En el presente, los medios de comunicaci6n ocupan hoy un lugar preponderante
 en el tiempo vital de los individuos y en la vida social; de estos medios, es la televisi6n
 la que tiene el papel central. A trav6s de ella se ponen en relaci6n directa: la vida
 privada y la realidad global.

 La televisi6n convoca a los puiblicos mas diversos y los hace coparticipes en actos
 sociales o privados que generan emociones comunes. Este medio masivo tiene la
 capacidad de construir acontecimientos mundiales al edificar audiencias globales y
 darle a ciertos eventos, a travis del peso que les otorga el publico global, la condi-
 ci6n de trascendencia planetaria, creando una comuni6n simb6lica de millones de
 individuos de todas las razas, culturas y nacionalidades en el sufrimiento o en la
 alegria.

 8 David Slater, 1996, "La geopolitica del proceso globalizador y el poder territorial en las relaciones
 Norte-Sur: imaginaciones desafiantes de lo global", en Miguel Angel Pereyra, Globalizaci6ny descentralizaci6n
 de los sistemas educativos: fundamentos para un nuevo programa de educaci6n comparada, Ediciones Pomares -
 Corredor, Barcelona, p. 64.

 9 Anthony Giddens, 1990, The Consecuence of Modernity, Cambridge Policy Press.
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 El poder de los medios en la sociedad global tiene una fuerte carga autorre-
 ferencial: construyen su poder con base en la capacidad de influencia sobre un puiblico
 diluido en la concepci6n de raitingy medido a partir de sus propios instrumentos
 como receptor de imagen.'0 Es con base en estas escalas de recepci6n que los me-
 dios se miden entre ellos y reproducen sus propias formas de identidad.

 Participar en la audiencia planetaria es formar parte de los acontecimientos im-
 portantes de nuestro tiempo, en un mundo en donde el acceso a la informaci6n ha
 creado el mito informatico de la inclusi6n. Hoy los individuos de todas las naciones
 tienen experiencias informaticas y televisivas comunes como base de emociones y
 opiniones estandarizadas a nivel mundial.

 La imagen televisiva esta construida con un formato dominante disenado
 globalmente por las agencias publicitarias, cuyos interconexi6n mundial, autoridad
 y poder en el "medio" van estandarizando tecnicamente el disefno y la manera de
 construir los contenidos en los que se dan los mensajes, asi como los ritmos y los
 tiempos de los procesos intelectivos del receptor, construyendo una nueva versi6n
 de lo verosimil a traves de la verdad televisiva.

 La televisi6n elimina las mediaciones y produce una relaci6n simbolica directa
 entre el individuo frente a la pantalla y la humanidad en abstracto. Esta relacion
 descontextualiza los mensajes y produce una nueva socializacion sobre el significa-
 do de los eventos. Los espectadores no estan mas comprometidos cuando miran los
 dramas del mundo que cuando observan la violencia en las peliculas o en los progra-
 mas de televisi6n. La Guerra del Golfo prob6 que lo que en un momento de la
 historia de la cultura fue uno de losjinetes del Apocalipsis, es hoy la posibilidad de
 un espectaculo que vendi6 el minuto de publicidad mais caro de la historia hasta
 entonces visto de la misma forma que el mas importante Super Bowl, el encuentro
 final de las grandes ligas, el funeral de la princesa muerta en una aventura o el de la
 mas pura de las monjas de Occidente en el siglo xx.

 Una parte de nosotros mismos se bana en la cultura mundial, mientras que la
 otra, privada del espacio publico en el que se forman y aplican las normas sociales,
 se encierra, ya sea en el hedonismo, ya en la buisqueda de pertenencias inmediata-
 mente vividas. Vivimosjuntos, pero a la vez fusionados y separados.1l

 El predominio de la imagen en el mundo contemporaneo ha suplantado el peso
 que tuvo en la modernidad la palabra escrita y, por lo tanto, el valor de la argumen-
 taci6n discursiva como el fundamento legitimo de la autoridad racional. El discurso
 esta hoy impregnado de la condici6n defugacidad dada por el peso de la cultura de
 mercado: del flashy el videoclip. La eficiencia del mensaje esta en su condici6n de ser
 impactante, compacto y directo. Este peso de la imagen y la nueva condici6n
 argumentativa han subsumido la accion politica en la nueva condici6n publicitaria

 l0 Vease Patrick Champagne, 1990, Faire la opinion, le nouveaujeu politique, Les Editions de Minuit,
 Paris.

 Alain Touraine, 1997, ePodremos vivirjuntos?, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, p. 13.
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 de noticia politica, lo que ha roto el sentido de su trascendencia y la ha introducido
 en la condicion de lo inmediato: del consumo diario desechable que la trivializa.

 Sin embargo, el hecho de que los media hayan concentrado todo el poder sobre
 la informaci6n les proporciona instrumentos potenciales para Ilevar a cabo vastas
 empresas de desinformaci6n construidas, en principio, sobre un proceso de selec-
 ci6n y priorizaci6n de la informaci6n que aparece jerarquizada con rangos de im-
 portancia nacional e internacional.12

 Uno de los elementos mas importantes que ha transformado el flujo de noticias
 sobre los acontecimientos nacionales e internacionales es la creaci6n de Internet,
 que ha revolucionado de manera radical la estructuraci6n y difusi6n de las noticias
 y ampliado el grado de apertura a todo tipo de informacion en torno a un evento, a
 lo que se ha aunado la baja verificaci6n de las fuentes de informaci6n.

 La creaci6n de Internet constituye un cambio en los terminos del funcionamien-
 to del periodismo existente y un instrumento informatico de transgresi6n total a
 cualquier tipo de control estatal y politico sobre la difusion de noticias e informa-
 ci6n, e incluso, sobre la invenci6n de tales noticias o parte de ellas. Hasta ahora no
 hay regulaci6n posible sobre estos flujos informativos.

 La nueva cultura global de masas se sostiene sobre los avances tecnol6gicos de las
 sociedades occidentales desarrolladas, especialmente de los Estados Unidos. Esta es
 la raz6n por la cual la nueva cultura planetaria tiene como idioma universal al ingles
 que, sin desplazar a las otras lenguas, ejerce sobre ellas su hegemonfa y las utiliza.13

 La presencia de los elementos simb6licos constitutivos de la globalidad en la vida
 diaria de las sociedades nacionales, ha roto el vinculo existente entre cultura y territorio
 nacional, que fue definitorio de lo tradicional y de la modernidad creando un nuevo
 espacio cultural electr6nico sin un lugar geografico preciso.'4

 Las expectativas minimalistas en la politica constituyen hoy un elemento que
 condiciona los sentidos de las diferencias e identidades que fundan los sentimientos
 de la tribu, a grado tal que la noci6n misma de sociedad tiende a desaparecer.

 La caracteristica mas importante de la cultura planetaria de masas es su capaci-
 dad de homogeneizar las formas de identidad global sin disolver las culturas nacio-
 nales, etnicas y regionales, sino operando racionalmente a trav6s de estas, con estra-
 tegias de mercadotecnia que absorben las diferencias en los valores y representaciones
 que sustentan un estilo de vida preponderantemente identificado con la "ame-
 ricanizacion .

 La situaci6n de pertenencia a una cultura planetaria y a un imaginario global,
 plantea de manera simultanea las cuestiones de lo nacional, lo regional y local e

 12 Philippe Breton, 1995, L'utopie de la communication: le mythe du "village planetaire", Editions La
 Decuverte, Paris, p. 6.

 13Jorge Larrain, 1996, Modernidad, raz6n e identidad en Amnrica Latina, Ediciones Andres Bello, Mexico,
 270 pp.

 14 K. Robins, 1991, "Tradition and Traslation: National Culture in Its Global Contex", enJ .Corner y
 S. Harvey (comps.), Enterprise and Heritage, Routldge, Londres .
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 incluso de lo individual, en donde lo global no significa el fin de las diferencias
 culturales, sino el manejo instrumental y la manipulaci6n racionalizada de la dialec-
 tica entre lo global y lo local, desde el ambito politico-ideologico hasta la manipula-
 ci6n en la imagen global de los territorios etnicos.

 LA PARADOJA POLITICA DE LA GLOBALIZACION DEL MUNDO

 Las caracteristicas que constituyen el fen6meno de la globalidad hacen que el peso
 creciente de lo simbolico incida, de manera determinante, en los sentidos de la
 acci6n politica y delimite el ambito de las decisiones de los gobiernos en el ejercicio
 de las instituciones de Estado, sometiendolas a nuevas formas de legitimidad, pro-
 ducida por la intensidad cultural mundializada y la transgresi6n de los referentes nacio-
 nales y las historias particulares de cada Estado-naci6n.

 El contenido simbolico de las historias patrias, construido por la historiografia de
 cada Estado y socializado por la educaci6n nacionalista, fue llenado de fechas y
 heroes, que hoy van perdiendo su capacidad de respaldo cultural y de soporte miti-
 co de las acciones presentes de los gobiernos. La ritualizaci6n de las politicas nacio-
 nales esta siendo crecientemente rebasada y resignificada por la homogeneizacion
 de los nuevos contenidos simb6licos producidos por los medios de masas globales.

 El exceso de liberalismo de un mundo mediatico que no tiene por guia el interes
 publico, ha conducido a los peores excesos del populismo.15

 El populismo contemporaneo recaptura la idea de pobreza sin la noci6n de desa-
 rrollo y deja de lado la obligaci6n de Estado con el bien comuzn. Este neopopulismo se
 sustenta en los limites impuestos a las politicas sociales de los Estados nacionales,
 por la perdida de autonomia gubernamental y se funda en las relaciones sociales
 asimetricas, inherentes a las caracteristicas del mercado, creando los contingentes
 de nuevos marginados sociales, que aparecen hoy como el lastre social del crecimiento.

 La politica econ6mica de mercado ha creado la racionalidad ideologica de la
 exclusi6n, construida a partir de la idea rectora de la eficiencia y la eliminaci6n de
 los incapaces de competir.

 Los nuevos marginados no solo son, como antes, contingentes sociales excluidos
 del desarrollo e inscritos en las formas de reproducci6n de la sociedad tradicional,
 sino que hoy constituyen la masa social del futuro, a diferencia de los marginados
 del periodo desarrollista, que eran individuos potencialmente incorporados a los
 beneficios sociales producidos por la distribuci6n del crecimiento de las economias
 nacionales.

 Los regimenes de corte autoritario y de participaci6n restringida, con sistemas
 politicos tradicionales sustentados en el poder de las corporaciones, con un alto
 grado de articulaci6n estatal, estan siendo desplazados por la tendencia global a la

 15 Philippe Breton, 1995, op. cit.

 158



 LA MODERNIDAD DESBORDADA

 apertura y a la participaci6n social ampliada y diferenciada, de caracter individual y
 ciudadanizada, cuyo objetivo es la "desmasificacion" de las clientelas cautivas de corte
 corporativo, propias de los Estados nacionales consolidados en la postguerra lati-
 noamericana.

 La paradoja politica que produce la globalidad, se funda en los t6rminos irre-
 conciliables de participacion y exclusi6n: por una parte, la creciente movilizacion "ciudada-
 na ", producida por la ruptura de las redes sociales de representaci6n y contenci6n de la
 sociedad moderna, presiona a la apertura y diversificaci6n de los sistemas de parti-
 dos y de participaci6n a travis de las organizaciones sociales intermedias; y por la
 otra, se construy6 un proceso de exclusi6n asentado en la elitizaci6n del poder de
 decisi6n econ6mica, exclusivo de una tecnocracia global y autorreferencial fundada
 en la racionalidad ultraliberaly en el alto grado de autonomia del sistema economico.

 La contradicci6n entre los representantes politicos de los partidos en los sistemas
 abiertos y competitivos y la tendencia creciente a ampliar la representaci6n social de
 la politica y lo cerrado y autocratico de la direcci6n tecnocratica de la politica eco-
 n6mica, se constituye en America Latina a partir de la composici6n social y las carac-
 teristicas profesionales en sus integrantes en ambos tipos de representaci6n: la po-
 litica y la tecnocratica.

 La diferencia en la composici6n de los gobiernos entre los politicos de corte tra-
 dicional y la tecnocracia, se asienta yjustifica en la racionalidad producida por la
 creciente autonomia de funciones y el poder de los integrantes de esta nueva capa
 internacionalizada de economistas y en el control que ejercen sobre las institucio-
 nes globalizadas del Estado nacional. Los politicos tienen su asiento de poder en
 bases sociales nacionales y la tecnocracia en la capacidad instrumental del poder
 global. Ambos con discursos contradictorios que aparecen como complementarios
 en la racionalidad de mercado.

 El sistema de diseno de politicas econ6micas esta cerrado a una elite ultraliberal
 y tecnocratica, que funda su poder nacional en la pertenencia a una capa social de
 caracter global que maneja el mismo horizonte axiologico, intelectual y tecnico-
 discursivo sobre la sociedad y la funci6n que en ella desempena la economia. La
 fuente principal de su poder es su capacidad de interlocucion en el interior de los
 Estados y sociedades nacionales con las agencias econ6micas multilaterales (FMI, BM,
 OCDE).

 El acontecimiento politico que asento la credibilidad social en la tecnocracia y
 paralelamente desplaz6 a los abogados y "politicos de corte estatista tradicional",
 fue su capacidad en el diseno de politicas econ6micas altamente eficientes para
 controlar los procesos inflacionarios, que en America Latina crearon un clima de
 incertidumbre, desde mediados de los setenta hasta finales de los ochenta. Es en
 este contexto de impredictibilidad inflacionaria que la tecnocracia aparece con un
 gran prestigio politico en el horizonte colectivo, construyendo su imagen de eficien-
 cia como gobernantes, a partir de sus capacidades de instrumentaci6n economica.
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 Esta capa social asienta su legitimidad politica en sistemas de partidos cada vez
 mas abiertos y competitivos, con bases compuestas por demandantes de beneficios
 sociales, herederas de una visi6n de Estado interventor y regulador de los intereses
 privados del mercado.

 La contradicci6n entre lo abierto de la base social de la politica y lo cerrado de la
 cupula dirigente de la economia, se expresa en la creciente diferencia y subordina-
 ci6n de los politicos, en los parlamentos, gabinetes y partidos, frente a las elites
 tecnocraticas dirigentes de la economia nacional y miembros de los circuitos de la
 economia global. Esta creciente diferencia entre las funciones del politico y el tecni-
 co, responde a diferentes fuentes de poder en las que sustentan la legitimidad de sus
 funciones en el Estado pero, fundamentalmente, al grado creciente de autonomia
 del subsistema econ6mico, cuyo funcionamiento es concebido de acuerdo con las
 leyes autorreguladoras del mercado por oposici6n a la solidaridad organica del sis-
 tema social

 La ampliaci6n del mundo de lo posible, constituida por la diversificaci6n de lo
 inedito de las nuevas respuestas de los actores sociales, es otro de los efectos politi-
 cos del proceso globalizador y se expresa esencialmente en la desagregaci6n de los
 patrones de conducta establecidos como reglas legitimas deljuego politico frente a
 las acciones de los gobiernos.

 La diversidad de las nuevas formas de respuesta de los actores politicos, conduce
 crecientemente a un acotamiento de las acciones de los Estados y de sus formas de
 legitimidad, abriendo el mundo de lo posible a nuevas maneras de relaci6n politica,
 que rompen los parametros establecidos de las conductas fijadas por las reglas de los
 sistemas autoritarios de participaci6n restringida. Esta situaci6n ha creado una para-
 lisis sustantiva de los 6rganos de decision politica del Estado, que estan, en la gran
 mayoria de los casos, sujetos a las viejas logicas legitimadoras de las instituciones de
 los regimenes del Estado-naci6n, que se sustentan en redes de relaci6n y represen-
 taci6n politica agotadas.

 LA HOMOGENEIZACION DE LAS PERIFERIAS

 Las politicas de estabilizacion y ajuste estructural, iniciadas de manera simultanea, fue-
 ron implantadas y financiadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
 cional a partir de 1982, cuando el gobierno mexicano declara la imposibilidad de
 continuar con el servicio de su deuda.

 El objetivo de las politicas de estabilizaci6n era disminuir el deficit fiscal y comer-
 cial y tenian como objetivos intrinsecos de corto plazo: la reduccion de la inflaci6n,
 el abatimiento del deficit fiscal y el equilibrio en la balanza de pagos. En principio
 estas politicas fueron disefiadas en el Fondo Monetario Internacional.

 Las politicas de ajuste estructural tenian un horizonte de mas largo plazo, y pro-
 curaban restaurar el crecimiento econ6mico, perfeccionar la distribuci6n de los re-
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 cursos e incrementar su eficiencia. El Banco Mundial proveeria los fondos a traves
 de prestamos para la realizaci6n de este programa economico.

 Por otro lado, el Banco Mundial requeria al Fondo Monetario Internacional el
 programa de estabilizacion como condici6n para apoyar el programa de ajuste es-
 tructural. Cada uno de los Estados nacionales16 se comprometia, a traves de una
 carta de intencion, a llevar a cabo, como politica econ6mica nacional, las exigencias
 impuestas por ambas instituciones internacionales. Esta es la razon por la cual resul-
 ta imposible, en el principio de este proceso, hacer un analisis por separado de las
 dos instituciones en la aplicaci6n de ambos programas.

 El primer efecto sustantivo de las politicas de estabilizaci6n y ajuste estructural en
 los paises incorporados a estos programas, fue el inicio de un conjunto de medidas
 de austeridad presupuestal y la eliminacion de subsidios y apoyos en los que se sus-
 tentaban las politicas sociales, consideradas tradicionales del Estado de bienestar y
 calificadas por la tecnocracia como populistas. Estas medidas fueron complementa-
 das con un proceso de privatizaci6n de las empresas estatales, a las cuales se les
 atribuia el deficit fiscal y el endeudamiento del Estado a partir de la crisis petrolera
 de 1973.

 La privatizacion de los bienes sociales depositados en el Estado como bienes pu-
 blicos y acumulados por las sociedades durante mais de 40 aiios, produjo un proceso
 de concentraci6n del ingreso y el surgimiento de una nueva clase econ6micamente
 dominante con instrumentos de acumulacion acelerada de capital, ligados a la espe-
 culaci6n bursatil y al alto grado de corrupci6n en la privatizacion de las empresas
 nacionales.

 Este proceso de acumulaci6n a traves de la especulacion bursatil culmina un ciclo
 de reformas monetarias internacionales iniciado a partir de 1971, cuando el presi-
 dente Richard Nixon abandona de manera unilateral, para financiar la guerra de
 Vietnam, el sistema de flotaci6n de las paridades fijas de convertibilidad y el patron
 oro como patr6n universal de referencia monetaria, establecido en 1947 en Bretton
 Woods.

 La condici6n inicial es exacerbada en 1991 con el llamado "nuevo orden mun-

 dial" promovido por George Bush y la explosion exponencial que produjo con la
 "contabilidad invisible", a traves de la creacion de los fondos de cobertura (hedge

 funds) que aunada a la libre convertibilidad cambiaria y a la instantanea salida-entra-
 da de capitales, mueve 143 billones de dolares (trillones en la nominaci6n
 anglosajona) anuales, equivalentes a mas de cinco veces del PNB de la economia
 global y diariamente mas de 1.5 billones de dolares. Del movimiento de esta masa de
 capital global, el 85% es especulaci6n de paridades y el 15% intercambios reales
 de bienes y servicios. Esta tendencia creciente a inducir la inversion en capital finan-
 ciero -consecuencia de la ruptura del acuerdo monetario internacional- por en-

 16 Viase World Bank, 1988, Adjustment Lending. An Evaluation of Ten Years of Experience, World Bank,
 Washington, D. C., p. 11.
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 cima de la inversi6n directa ha llegado a proporciones de 80% a 20%, dando origen
 a la tendencia especulativa que crea la actual crisis.

 La perdida de instrumentos reguladores del Estado en las economias nacionales
 y la inexistencia de los mismos en los organismos multilaterales para normar la eco-
 nomia mundial, aunada a la composici6n de la inversion internacional y a los proce-
 sos de aceleraci6n informatica, que tiran de los mercados accionarios, ha inundado
 al planeta de papel piramidal especulativo en detrimento de la economia real y se
 ha convertido en el principal componente de la fragilidad de las economias nacio-
 nales. Estas economias estan atadas a la movilidad de la inversi6n financiera global,
 que se asienta, s6lo temporalmente, en los ambitos bursatiles nacionales, en su veloz
 transitar por los mercados. Este es uno de los rasgos esenciales de la globalidad
 financiera contemporanea.

 Actualmente la globalidad financiera, la especulaci6n y la corrupci6n extrema
 que esta propicio, plantean como uno de los problemas centrales del mundo con-
 temporaneo el tema de la normatividad juridica y de la practica legislativa. En el
 centro, entre la economia y la politica se encuentra un derecho moderno, nacional e
 internacional, construido dentro de los limites y supuestos del Estado nacional.
 Redefinir el ambito global del derecho implica modificarlo en el interior de los
 Estados nacionales y en la relaci6n entre ellos, asi como en el derecho internacional
 que debera incorporar los terminos cambiantes de la soberania. Hoy una exigencia
 prioritaria del orden social global es la construccion de un nuevo sistema regulatorio
 que transponga la contraposici6n de las entidades federativas, de los Estados nacio-
 nales y el internacional.

 A traves de la estrategia de estabilizaci6n y ajuste estructural, se impusieron los valo-
 res de mercado y apertura que regularon, a partir de los afios ochenta, los alcances
 de las politicas econ6micas y publicas de manera simultanea en 67 paises de Africa,
 America Latina y Asia (vease cuadro 1).17

 Este hecho, fundador de la globalidad, crea en los 67 paises del mundo periferico
 las condiciones institucionales a partir de las cuales se transfiere la centralidad del
 Estado nacional en la direcci6n del desarrollo social y en las relaciones econ6micas
 a organismos internacionales que operaron como agencias de decisiones determi-
 nantes en politica economica nacional.

 Las medidas tomadas por los organismos multilaterales aparecieron como la alter-
 nativa racional a la crisis de los ainos setenta provocada por el inmanejable endeuda-
 miento externo, la inflaci6n acelerada, la inestabilidad cambiaria, los d6ficit: fiscal y
 en las balanzas, comercial y de pagos. Los contenidos de la crisis fueron interpretados
 por las instituciones financieras multilaterales como la principal evidencia del agota-
 miento de la centralidad del Estado en el desarrollo social, considerado en terminos
 genericos como "Estado de bienestar". A partir de entonces, se busc6 disminuir su
 peso en la economia nacional y ajustarlo a la o6gica del mercado internacionalizado,
 determinando los margenes posibles de su acci6n y desarrollo interno.

 17 Sumario del Banco Mundial sobre ajuste estructural.
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 CUADRO 1

 RESUMEN DEL AJUSTE ESTRUCTURAL LLEVADO A CABO POR EL BANCO MUNDIAL

 Y SU SECTOR. PRESTAMOS DE AJUSTE POR REGION

 Paises o territorios del ajuste  Paises o territorios que no entraron en el ajuste

 AFRICA

 Argelia, Angola, Benin, Burkina Faso,
 Burundi, Camerin, Reptblica de Africa
 Central, Chad, Congo, Cote d'lvoire, Guinea
 Ecuatorial, Gab6n, Gambia, Ghana, Guinea,
 Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi,
 Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos,

 Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda,
 Santo Tome y Principe, Senegal, Sierra
 Leona, Somalia Sudan, Togo, Tdnez,
 Uganda, Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

 Botswana, Cabo Verde, Comoras

 Djibouti, Etiopia, Lesotho, Liberia
 Libia, Namibia, Seychelles,
 Sudafrica, Swazilandia.

 NORTE Y CENTROAMERICA Y EL CARIBE

 Costa Rica, Dominica, Guatemala,

 Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico,
 Panama.

 Antigua y Barbuda, Bahamas,
 Barbados, Belice, Islas Virgenes
 Britanicas, Canada, Cuba,

 Repiblica Dominicana, El Salvador,
 Granada, Nicaragua, San Crist6bal
 y Nevis, Santa Lucia, San Vicente
 y las Granadinas, Trinidad y Tobago,
 Estados Unidos

 SUDAMERICA

 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
 Colombia, Ecuador, Guyana,
 Uruguay, Venezuela.

 Paraguay, Peru, Suriname.

 ASIA

 Bangladesh, China, Indonesia, Jordania,
 Republica de Corea, Republica
 Democratica Popular Lao, Nepal,
 Pakistan, Filipinas, Sri Lanka,
 Tailandia, Turquia, Corea.

 Afganistan, Bahrein, Bhutan, Camboya,
 Chipre, Hong Kong, India, Iran,
 Iraq, Israel, Jap6n, Kuwait, Libano,
 Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar,
 Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita,
 Singapur, Siria, Emiratos Arabes Unidos
 Yemen.

 163



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, NUM- 1, VOL. 61, ENE-MAR. DE 1999

 La nueva concepci6n del Estado, propia de la relaci6n global, tiene como funda-
 mento ideologico el neoliberalismo y se realiza de manera paralela en la periferia
 del mundo; en una parte de Europa, con las transformaciones econ6micas conoci-
 das como el thatcherismo18 en el Reino Unido, y en los Estados Unidos de Norteamerica
 con las politicas introducidas por el presidente Ronald Reagan.

 La visi6n global de la economia de mercado se apoya en la lectura hecha por los
 ultraliberales contemporaneos Friedrich August von Hayek y Milton Friedman de la
 economia politica clasica, principalmente de Adam Smith, para fundamentar su vi-
 si6n de la libertad como supuesto de la economia de mercado. A diferencia de los
 clasicos liberales, los ultraliberales invocan como criterio supremo la maximizaci6n
 de la libertad; para ellos las instituciones son buenas o malas, deseables o condena-
 bles, en la medida en que incrementan o disminuyen la cantidad total de libertad, fin
 uiltimo que permite juzgar a las instituciones sociales.19

 Segun Hayek, la economia de mercados es un sistema que se autorregula (una
 "galaxia", segun una de las metaforas celestiales que este autor utiliza), que no nece-
 sita de la intervenci6n puiblica para funcionar arm6nicamente. La economia de
 mercado, entregada a sus mecanismos espontaneos, obtiene, segun este autor, me-
 jores resultados que las economias mixtas con politica econ6mica activa.20

 Milton Friedman hace numerosas aportaciones a la teoria economica, entre ellas
 el concepto de "ingreso permanente" y es conocido entre los economistas por haber
 resucitado "la teoria cuantitativa de la moneda", lanzando la moda del monetarismo
 que -a comienzos de los anos ochenta- inspir6 a los gobiernos de Margaret
 Thatcher y Ronald Reagan.

 Sin embargo, Friedman es conocido por el gran publico por su cruzada en contra
 de las intervenciones del Estado en materia de economia, educaci6n, salud, etc. El
 sostiene que es mejor dejar todos estos sectores enteramente en manos de la inicia-
 tiva privada, opini6n que desarrollo en una serie de diez programas de televisi6n
 intitulados Free to Choose,21 que tuvieron gran impacto en los afios ochenta en los
 Estados Unidos y en Inglaterra en el momento en que llegaban al poder Ronald
 Reagan y Margaret Thatcher.

 El neoliberalismo se caracteriza por la importancia combinada que se le adscribe
 a la propiedad privada sobre la publica, a las relaciones de mercado sobre las regu-

 18James Douglas, 1989, "The Changing Tide-Some Recent Studies of Thatcherism", BritishJournal of
 Political Science, vol. 19, parte 3, julio. Estas politicas no s6lo fueron desarrollas en el Reino Unido, sino
 tambi6n por los gobiernos socialistas de Francia, Espaiia y Nueva Zelanda, etcetera.

 19 Milton Friedman, 1982, Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago, p.12.
 20 Para la concepci6n de este autor vease: Friedrich von Hayek, 1976, The Constitution ofLiberty, London

 and Henley-Routedge and Kegan Paul, Londres.
 21 Vase Milton Friedman, 1986, Free to Choose, Penguin Books, Londres. Este autor argumenta contra

 la prestaci6n del servicio de educaci6n por parte del Estado: "no es necesaria: en el Reino Unido la
 escolaridad era practicamente universal antes de que existiera el financiamiento gubernamental
 (p. 197) y, en los Estados Unidos era practicamente universal antes de que el gobiero se apoderara de
 ella" (p. 187). La prestaci6n del servicio de ensefnanza por parte del Estado, segun Friedman, es no
 solamente indtil sino nociva (p. 225).
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 ladas y de intervenci6n del Estado y al individualismo posesivo por encima de los
 bienes colectivos. Inicialmente la concepci6n neoliberal del desarrollo se impuso de
 manera mas aguda en las sociedades de los paises perifericos, mediante la instru-
 mentaci6n de los programas de ajuste y reforma estructural: devaluaciones, aumento
 de precios al productor y reducci6n de costos salariales, congelaci6n de salarios,
 disminuci6n del poder adquisitivo de los salarios, flexiblizacion del trabajo, elimina-
 ci6n de subvenciones y privatizaciones. En la decada de los ochenta, los conceptos
 estrategicos de la polftica economica y social fueron: recortar, diferenciar, disminuir
 y disciplinar.22

 Actualmente, la vision impuesta por la tecnocracia de la condici6n global del
 mundo, esta reducida a la inevitabilidad de la concepci6n neoliberal de la imposi-
 cion hist6rica de la logica de mercado autorregulado, como forma de relacion social
 universal frente al Estado. En la ret6rica neoliberal, estos elementos se vuelven su-

 puestos, en el sentido epistemico, y principios inmutables, en el sentido valorativo.
 Los instrumentadores de las propuestas de la autocontenci6n y desregulacion del

 Estado, aparecieron en un principio como elementos tecnicos neutros, a toda ideo-
 logia, frente a visiones diferentes, principalmente la keynesiana y la de los politicos
 ideologizados.

 En 1992, a diez anos de implantados los programas de estabilizacion y ajuste estruc-
 tural, el desarrollo de la globalidad era un hecho sancionado por la Organizaci6n de
 Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos (OCDE). En su informe de ese ano se asenta-
 ba "que los politicos occidentales se encuentran con que las soluciones a los proble-
 mas nacionales a los que se enfrentan, se hallan cada vez mais asociados con el fun-
 cionamiento econ6mico e institucional de otras sociedades". Segin el propio informe,
 esto crea un nuevo ambito para la comprension mutua y la sinergia entre los politi-
 cos de los gobiernos donantes, al afrontar el desarrollo como parte de una agenda
 global.2s

 Hoy que las cualidades neutras de la mano invisible del mercado se volvieron los
 vicios de la mano negra de la especulaci6n, y que las ventajas sociales de la des-
 regulaci6n econ6mica casi cumplen en el corto plazo la sentencia keynesiana de
 que "en el largo plazo, todos estaremos muertos"; hoy que en la economia mundial,
 "la luz que se ve al final del tinel, es un tren que se aproxima en sentido contrario ",
 se ha puesto a debate en el seno mismo del Fondo Monetario Internacional y en el
 Banco Mundial la reduccion de la condicion hist6rica de la globalidad a la restringi-
 da visi6n neoliberal.

 22 Slater, David, 1993, "The Political Meanings of Development: in Search of New Horizons", en F.
 Shuurman (ed.), Beyond the Impasse. New directions in development theory, Zed Press, Londres.

 23 OECD, 1992, Development Corporation, Report, Paris, pp. 7-49.
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 EL ESTADO-NACION EN EL MUNDO GLOBALIZADO

 A principios de los anos ochenta se inicia la estructuraci6n del conjunto de relacio-
 nes sociales y politicas, que constituian la base social y econ6mica sobre la cual se
 asentaban las caracteristicas del Estado nacional, construidas a partir de la segunda
 postguerra. Uno de los elementos esenciales que identifican a la globalidad es el
 desplazamiento de la centralidad del Estado en el desarrollo social hacia la centralidad
 del mercado.

 La nueva percepci6n sobre el papel del Estado en el mundo globalizado tiene
 como objetivo desplazar la concepci6n can6nica del Estado de bienestar, que a tra-
 ves de la promoci6n del desarrollo econ6mico, la creaci6n del mercado interno y la
 regulaci6n de los intereses privados en beneficio del bien general, en America Lati-
 na se ech6 a cuestas la gran tarea de edificar la sociedad moderna.

 La propuesta metropolitana del Estado de bienestar se consolid6 durante la se-
 gunda postguerra y estuvo envuelta en el clima ideologico de la reconstrucci6n eu-
 ropea, del desarrollismo latinoamericano para hacer frente a la consolidaci6n del
 bloque comunista en Europa oriental y de la guerra de contenci6n de sus avances
 militares en Asia, situaci6n geopolitica complementada por el peso creciente de las
 ideologias de izquierda dentro del mundo occidental, tanto en las capas intelectua-
 les como en las organizaciones sociales de caracter popular.

 El Estado de bienestar fue la principal f6rmula pacificadora de las democracias
 capitalistas para el periodo subsiguiente a la segunda guerra mundial. Sus compo-
 nentes estructurales son:

 En primer lugar, la obligaci6n explicita que asume el aparato estatal de suminis-
 trar asistencia y apoyo (en dinero o en especie) a los ciudadanos que sufren necesi-
 dades y riesgos especificos de la sociedad industrial. Este suministro es otorgado en
 virtud de los derechos legales otorgados a los ciudadanos.

 En segundo lugar, el Estado de bienestar se basa en el reconocimiento del papel
 formal de los sindicatos, como los representantes econ6micos y politicos legitimos
 del trabajo, tanto en la negociaci6n colectiva como en la elaboraci6n de planes
 piblicos. Los sindicatos se convierten asi en fuerzas sociales que lograron seguros
 obligatorios, leyes sobre protecci6n del trabajo, salarios minimos, expansi6n de ser-
 vicios sanitarios, educativos y programas de vivienda estatalmente subvencionados.24

 Ambos componentes estructurales del Estado de bienestar limitan y administran
 el conflicto social, buscando equilibrar la asimetrica relaci6n de poder entre el capi-
 tal y el trabajo. En esencia, el Estado de bienestar fue construido como la soluci6n
 politica para superar las contradicciones y luchas sociales propias del capitalismo
 liberal. Si es posible hablar de una logica del Estado de bienestar, esta s6lo puede ser
 comprendida mediante el principio de compensaci6n. Se trata de la compensaci6n

 24 Claus Offe, 1994, Contradicciones en elEstado de bienestar, Alianza Universidad, Espafia, pp. 135-137.
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 de aquellas desventajas que recaen sobre cada cual como consecuencia de un deter-
 minado sistema de vida.25

 El Estado de bienestar se fue construyendo en las democracias occidentales como
 un recurso de legitimidad politica en la competencia entre partidos que aglutinaban
 las corrientes nacionales e internacionales, comprendidas bajo los principios ideol6-
 gicos del reformismo socialdem6crata, el socialismo cristiano o los populistas y
 desarrollistas latinoamericanos.

 El proceso que construyo y mantuvo al Estado de bienestar solo puede ser expli-
 cado a partir de la existencia del bloque comunista y de la confrontaci6n de proyec-
 tos politicos alternativos y viables para las bases sociales, en el interior de las demo-
 cracias, frente a las propuestas hechas a estas a traves de los partidos comunistas
 tradicionales o los grupos de izquierda en cada Estado nacional.

 La visi6n neoliberal del Estado y sus funciones en la sociedad, supone una con-
 cepci6n individualista de la autorregulaci6n social, una ruptura de la solidaridad
 organica y una desintegracion de los elementos constitutivos de la cohesi6n social.
 Esta concepci6n del Estado es antitetica de la visi6n creada durante la modernidad,
 como la entidad politica de la sociedad, depositaria de la soberania y garante del
 bien comun a traves de la regulaci6n de los intereses privados que distorsionan los
 puiblicos.

 Uno de los rasgos importantes del Estado benefactor en America Latina, a partir
 de los anos setenta, es el deficit creciente de las finanzas puiblicas que fue subsidiado
 con recursos provenientes de deuda publica interna y externa, para mantener el
 sector puiblico de servicios, la industria basica y el sector industrial del Estado.

 Durante mais de treinta anos (1945-1980), las coaliciones gobernantes utilizaron los
 servicios de las empresas del Estado como recursos de las clientelas especificas de
 los gobiernos en turno; tambien fueron una fuente creciente de corrupci6n de las
 burocracias estatales administradoras de las empresas del sector puiblico, con una
 enorme incidencia, personal y familiar, en el desarrollo de las burguesias locales,
 subsidiadas y protegidas por el nacionalismo de la competencia internacional. En
 muchos casos, el manejo de las instituciones del Estado interventor por parte de los
 gobernantes, constituy6 la fuente de grandes fortunas particulares y en otros, la
 rapida acumulaci6n de grandes fortunas empresariales supuso la condici6n de ex-
 cepci6n a las obligaciones publicas de los funcionarios y de los hombres de nego-
 cios. En ambos casos, la impunidad como condici6n de excepci6n de la legalidad y
 fuente de la corrupci6n pfiblica, aparecieron bajo el amparo del desarrollo y protec-
 cion a la industria y la inversion nacional.

 El uso irracional de los recursos economicos del sector puiblico, vinculado a la
 promoci6n y al subsidio de una iniciativa privada protegida y doblemente costosa
 para el consumidor local y para las finanzas puiblicas, deriv6 en un inmanejable deficit

 25 Niklas Lummann, 1994, Teoria politica en el Estado de bienestar, Barcelona, Alianza Editorial, p. 32.
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 del Estado benefactor que produjo un cambio sugnificativo en su composici6n y en
 la direcci6n y alcances reguladores del desarrollo social.

 La quiebra econ6mica del Estado benefactor durante toda la decada de los ochen-
 ta, dio lugar a un proceso creciente de privatizaci6n de las empresas publicas y a un
 cambio en la composici6n hegem6nica de los gobiernos de los Estados. De los poli-
 ticos tradicionales, que manejaban los bienes econ6micos del Estado como recursos
 reguladores del conflicto social, se transit6 hacia la tecnocracia, capa social capaz de
 introducir la regulaci6n del mercado global en las economias nacionales y de rom-
 per el proteccionismo de las industrias y los mercados nacionales, creados por la
 centralidad burocratica desarrollista.

 Un elemento comuin entre los politicos clientelares y los tecn6cratas neoliberales
 es el grado de corrupci6n de ambos en el manejo de los bienes del Estado: los pri-
 meros hicieron sus negocios privados con los bienes publicos y los segundos hicie-
 ron de los bienes puiblicos sus negocios privados. Metaf6ricamente podemos decir
 que unos robaron al Estado y los otros se robaron el Estado.

 El Estado nacional esta sujeto a las limitaciones impuestas por un orden econ6mi-
 co global cambiante, en el que las funciones tradicionalmente definidas en politica
 econ6mica han perdido su capacidad de direcci6n en el desarrollo social y lo han
 hecho altamente vulnerable, creando rupturas incapaces de producir una politica
 publica nacional, dirigida y racional.

 Sin embargo, los elementos constitutivos de la economia internacional convier-
 ten al Estado nacional en la entidad que paga el mayor costo politico y econ6mico
 de los desajustes producidos por la imposibilidad de construir instrumentos que
 regulen los flujos financieros globales y los movimientos especulativos sobre las eco-
 nomias nacionales

 En este entorno global desregularizado, la tecnocracia, enconchada en su visi6n
 extrema de laissez faire, se ha vuelto el instrumento funcional de gobierno de las
 economias nacionales, para la acumulaci6n especulativa mundial.

 Uno de los primeros elementos constitutivos de la globalidad que rompi6 los
 parametros reguladores de las politicas economicas nacionales, esta constituido por
 el contenido contemporaneo de la inversion. Esta ya no esta sometida a las limitacio-
 nes geograficas, es esencialmente privada y se mueve a una gran velocidad. El dinero
 ira al lugar en el que se encuentren las buenas oportunidades.

 El fen6meno global de la inversi6n transpone las fronteras e impone a las socie-
 dades nacionales los terminos de la competencia, homogeneizando las oportunidades
 para la inversion. Al derogar las legislaciones construidas durante el periodo del Es-
 tado de bienestar y subordinar los intereses sociales nacionales a las exigencias
 globales, para crear la llamada calidad de la oportunidad para la inversion, cuyo para-
 digma laboral son las sociedades orientales, autoritarias y disciplinadas, estas fijan
 nuevos parametros frente a las sociedades de Europa occidental y Estados Unidos de
 America, que durante decenios midieron su desarrollo social de acuerdo con la ca-

 lidad de la vida que brindaban a sus ciudadanos.
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 Hasta la decada de los ochenta, los flujos de recursos financieros transfronterizos
 se daban primordialmente entre gobieros, o entre una agencia de prestamo inter-
 nacional y un gobiemo.26

 Un segundo componente constitutivo de la globalidad esta dado por las
 trasformaciones operadas en la estructura industrial heredada de la postguerra fria.
 La industria tiene hoy una orientaci6n mas mundial que la que tenia durante la
 decada de los ochenta. Las estrategias actuales de las corporaciones multinacionales
 ya no estAn condicionadas por razones de Estado, sino por la necesidad de acceder
 a los mercados y a los recursos atractivos en donde estos se encuentren.

 El peso de los Estados receptores de los desplazamientos industriales es decre-
 ciente como criterio de inversi6n. La revolucion administrativa impulsada por la
 reducci6n de las exigencias del Estado y el aumento de la eficiencia en la reducci6n
 de limites para las inversiones, heredados de los proteccionismos, constituyen un
 hecho global y definitorio de la acci6n y de la visi6n de eficiencia de las burocracias
 de Estado de orientaci6n tecnocratica, encargadas de abrir las fronteras a la libre
 circulaci6n de las modalidades del capital industrial.

 El rapido desplazamiento industrial producido por la tecnologia de la informa-
 cion, hace que una empresa lleve capital circulante, tecnologia y conocimiento de
 gestion y que opere simultAneamente en diferentes partes del mundo, sin tener que
 construir un sistema empresarial completo en cada uno de los paises en los que
 tiene presencia. Esto ha hecho que los obstaculos a la participacion y las alianzas
 estrategicas transfronterizas se reduzcan enormemente. Ya no hay que trasladar a
 un ejercito de expertos; ya no hace falta formar un ejercito de trabajadores. La ca-
 pacidad puede estar en la red y se puede poner a disposici6n de quien la necesite,
 practicamente en cualquier lugar y cuando haga falta.

 Las nuevas formas de integracion industrial y la rearticulaci6n de las cadenas
 productivas globales hacen que este proceso sea incompatible con las formas exis-
 tentes de organizaci6n laboral y las legislaciones que garantizaron los derechos con-
 tractuales fijos de los trabajadores, obtenidos a lo largo de este siglo de luchas obre-
 ras. El actual tipo de condiciones laborales de producci6n ha sido transformado por
 la llamada flexibilidad laboral, cuyas caracteristicas se contrastan en el siguiente
 cuadro.

 26 Kenichi Ohmae, 1995, The End of the Nation State, McKinsey & Company Inc. Existe una versi6n en
 espaiiol: Kenichi Ohmae, 1996, Elfin delEstado-nacin, Editorial Andres Bello, Santiago de Chile, p. 17.
 El autor afirma que: "Siempre habia un capital y un ejercito de funcionarios pfiblicos, por lo menos de
 los extremos de la operaci6n.Ya no es asi. Como en nuestros dias la mayor parte del dinero que atraviesa
 fronteras es privado, los gobiernos no tienen por que participar en ninguno de los dos extremos. Lo
 uinico que importa es la calidad de la oportunidad de la inversi6n. El dinero ira al lugar en el que se
 encuentren las buenas oportunidades."
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 CUADRO 2

 FLEXIBIUZACION LABORAL

 Estado benefactor

 *Contrataci6n colectiva

 eContrato por tiempo indeterminado
 *Restricciones a la subcontrataci6n

 *Pago de indemnizacion por despido

 *Puesto fijo por trabajador

 *Remuneraci6n porjomada

 *Remuneracion de septimo dia,
 vacaciones y otras prestaciones

 *Libertad regulada para los cambios
 en la organizaci6n de trabajo
 *Horarios fijos de trabajo

 *Ascensos por antigiiedad
 y capacidad

 *Autorizaci6n previa para modificar
 las condiciones colectivas de trabajo

 *Solucion de conflictos por medio
 del sindicato

 Estado empresario

 *Contrataci6n individual

 *Contrato temporal o eventual
 *Libertad absoluta para subcontratar y
 maquilar

 *Despidojustificado por razones de
 produccion sin indemnizaci6n

 *Libre movilidad del trabajador en la
 empresa, a voluntad del patr6n

 *Remuneracion por productividad y por
 hora. El salario desciende segin las condi-
 ciones de la empresa

 *Sin remnuneracion, por no ser
 tiempo trabajado efectivamente

 *Libertad absoluta para organizar
 el trabajo de la empresa
 *Horarios de acuerdo con

 las necesidades de la empresa
 *Ascensos solo por capacidad

 *Libertad patronal para
 modificarlas segun sus necesidades

 *Soluci6n directa

 patron-trabajador

 El proceso generalizado de caida de las fronteras ha incidido directamente en los
 contenidos de los consumidoles que constituyen los mercados, que tienen hoy una
 orientaci6n mundial para el consumo, a partir de la informaci6n sobre los estilos de
 vida en todo el mundo.

 La creaci6n y el desarrollo tanto del mercado interno como de la industria nacio-
 nal han dejado de ser el objetivo central de la actividad econ6mica de los Estados;
 sin embargo, las crisis financieras producidas por la globalizacion de los flujos mo-
 netarios y la quiebra de los sistemas financieros nacionales, siguen siendo responsa-
 bilidad de los Estados nacionales, que transfieren los costos especulativos a los con-
 tribuyentes de cada uno de los paises via los restantes y el endeudamiento pulblico.

 En sintesis, la paradoja producida por la globalizaci6n econ6mica esta planteada
 hoy en los siguientes terminos: por un lado, el Estado nacional ha perdido, en el
 gobierno de la tecnocracia, la capacidad de la direccion del desarrollo nacional,
 como entidad que regula los intereses privados, a traves de la intervencion en bene-
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 ficio del interes general de la sociedad. Y por el otro, el Estado tiene que pagar los
 costos, como si fuera el Estado benefactor, de la crisis provocada por la imposibili-
 dad de racionalizaci6n de la economia y la limitaci6n de la especulaci6n global pro-
 ducida por la centralidad del mercado.

 DESCENTRALZACION DEL ESTADO NACIONAL

 La presi6n global sobre la estructura de los Estados nacionales tiene tambien una
 versi6n intema en el proceso creciente de desagregacion de la centralidad de las
 instituciones del Estado nacional y en la desconcentracion del poder en aparatos de
 Estado federal.

 La descentralizaci6n es una de las modalidades internas de la presi6n global ex-
 terna. A este hecho se une la perdida de capacidad de coerci6n y cohesion del Esta-
 do nacional sobre los distintos grupos regionales, produciendo los movimientos y
 las confrontaciones entre los poderes locales y los federales o la influencia y poder
 de los grupos economicos transnacionales sobre los actores politicos locales. Este
 conjunto de relaciones multipolares constituye la base de los nuevos conflictos en-
 tre los grupos locales y los gobiernos de los Estados nacionales.

 Las funciones descentralizadas del Estado son tambien una forma de renovar y
 diversificar los recursos de la informaci6n en torno a las dimensiones de los proble-

 mas sociales y politicos de un pais, asi como de sus posibles resoluciones. Hoy, como
 diria Clause Offe, la formulacion del problema y de las politicas de resoluci6n son
 en si un problema negociable.

 Sin embargo, habra que agregar que, si bien el acotamiento de las funciones y el
 debilitamiento de las instituciones del Estado-naci6n son un hecho del mundo

 globalizado, lo es tambien que las presiones y la evaluaci6n de los organismos con
 decisi6n e influencia global (FMI, BM, OCDE), o de los Estados Unidos y Europa, se
 siguen haciendo a partir de la idea del Estado nacional. Piensese tan solo en hechos
 como la certificaci6n al combate al narcotrifico, acontecimiento internacional y na-

 cional que traspasa y forman parte importante de la vida politica y economica del
 pais certificador y de los certificados.

 La perdida de la soberania del Estado producida por la globalidad no solo se ha
 dado frente a los otros Estados, los bloques econ6micos o las agencias internaciona-
 les, sino tambien frente a la fuente misma de la legitimidad y la soberania, que se
 muestra en la creciente incapacidad para construir la tepresentaci6n de la sociedad
 civil en las instituciones del Estado nacional y en la imposibilidad de los instrumen-
 tos institucionales del Estado para regular las presiones y disefiar estrategias de po-
 litica economica frente a los flujos financieros con un minimo de racionalidad
 programatica.

 En la actualidad, la desagregaci6n de la representacion institucional de caracter
 nacional es trastocada por la multiplcidad de organiaciones civiles de caracter inter-
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 medio (de las cuales, las organizaciones no gubernamentales son las mas conoci-
 das), cuya interacci6n y fuerza responde a formas de organizaci6n miltiple y ubicua:
 sus miembros no muestran una adscripci6n definida y unilateral, actuan en ambitos
 distintos y en un radio de acci6n e influencia que no esta adscrito ni a una sola
 institucin politica ni a una sola organizacion social, ni se circunscribe a una sola espe-
 cificidad geografica.

 Piensese tan s6lo en el papel desempefiado por las organizaciones no guberna-
 mentales como gestoras del conflicto en Chiapas y el estatus que estas organizacio-
 nes han alcanzado como entidades de mediaci6n entre el Estado y la guerrilla, como
 nuevos instrumentos de legitimidad politica, interna o global.

 Estas formas de organizaci6n civil son redes globales, nacionales, regionales y
 locales y representan nuevas modalidades de grupos de interes y de presi6n, cuya
 influencia y capacidad para articular la otra versi6n de lo que pasa en los Estados
 nacionales es crecientemente significativa.
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