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INTRODUCCiÓN

A medida que la globalizaci6n desa rrolla su dinámica selecti
reproducienck> o creando poderosas élites ,y queelcapitalismotrans .
má s y másdicta reglas a los estados nacionales, crece la necesidad de
ciu dadanos en todo e l mundo de lo ca liza rse en nu evo s escenari
encontrando manerasdeoontrarrestar lasnuevas tendendas hegem .
Discutir las condicionesde latransnacionalidad es levanta r laposibilidad
modificar nuestras conce pciones de ciudadanía para encontrar una
sensibilidad y responsabilidadcon relación a los efectos de acciones po ..
y econ6micas en un mundo globalizado. Es el reconocimiento de
cualquier movimientoque se alce sobre elhorizonte necesita ser regulado
lDlContrario.Esta es laúnícaqerantía que tenemosde que una sola t...:lerlá
nocolonizará ,de manera totalizante, todo elespacio que pueda ene
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a5U1tOS que quiero tratar trascienden las fronteras de cualquier
rntnio. Lo que el reino del capitalismo transnacional y de la

....x... significará para diferentes regiones, es objeto de mucho
Peroes claro que estas fuerzas redefinen las relac iones regionales

externas en muchos aspectos. Es claro también que el mundo
luert es reaJinderamientos econ6micos y politkos, ejemplificados
de la Unión Soviética, la posición prominente de China en el

l'l'Uld.ial, el surgimiento de las poderosas economías capitalistas
Jociico y la presencia de entidades políticas y económicas como la

Emopea o el Mercosur.

~::cionalismo tiene fronteras y similitudes con temáticas como
• , sistema mundial y división internacional del trabajo. Pero

pa rticularidad reside en que la tTansnacionaldad apunta a una
cent ral: la relación entre territorios y los diferentes órdenes

""~rales y politicos que orientan la manera como las personas
tan pertenencia a unidades socio-culturales , políticas y

~:.:~. Esto es loque denomino modos de rep resenta r pertenencia
, soc io-cultu rales y político-econ6micas. Estos modos son

para definir las alianzas en múltiples contextos de cooperaci6n
. Son precisamemente las formas a través de las cuales nos
s en estos paraguas simbó licos , que están cambiando

_lOfllte con la globellzación.

'-'""nad'onalismo coloca en peligro la l6gu y eñcacía de modos
te de representar pertenencia sociocultural y política. A pesar

podemos hablar claramente de transnacionalismo en cuanto
económico, político e ideológico , la transnac ionalidad en

tal, es decir la conciencia de hacer parte de un cuerpo político
mantiene , en muchos sentidos, características potenciales y

Esta es la TaZÓn por la que prefiero considerar la coodicíón de
_snad'onaIidad y no solo su existencia de hecho. Exploraré este

presentando siete conjuntos de condicionesque solo son separables
r'''liv<>s analíticos y de presentación, una simplificación que hago

temente para dar claridad a mi argumentación.

0 1ClONES INTEGRATIVAs

transnaclonab d ad hace parte de una familia de categorías
tonas a través de las cuales las personas se localizan geográf ica y

lIicamente . Los modos de rep resentar pert enencia a unidades
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l a condid6n de la transnadonalidad

socioculturales awnentaron en complejidad con el tiempo, a través
procesos de integración de personas y territorios en entidades cada
mayores. Históricamente las relaciones entre poblaciones y terrít
han Uevado a formas de representac iones colectivas asociadas
entidades sociales, culturales YpoIiticas a través de las cuales las pe
pueden reconocer su pertenencia a una unidad y pueden aceptar,
medios pacíficos o violentos , la autoridad de símbolos, indivídu
entidades políticas que supuestamente representan un territorio ,
habitantes, naturaleza, herencia cultural , etc. Los sujetos colectivos
familias, linajes , clanes, segmentos, mitades, tribus, cacicazgos,
imperios, Estados nacionaIes-, son siempre un "nosotros" imag '
colectividades imaginadas con grados variables de cohesión y ef
simbólicas. A pesar de que muchas formas de identificación de
colecm;dades se oonstruyeron a través de medios cu!turalesírleok'>g;o¡
consensuales y pacíficos (t6tems, banderas, himnos, ed ucación pú
la transgresión O laambivalencia de lealtades son, la mayoría de las
fuert emente castigadas.

La secuencia enunciada anteriormente sobre "sujetos colect ivos
significa que concuerde con visiones evolucionistas de la historia.
inte rcalado de segmentos étnicos bajo una misma unidad polítka ,
aumentando con el co rrer del tiempo, creando relaciones cada vez
complejas entre fuerzas de homogeneización y het erogeneización.
antropólogos con frecuencia procurar elaborar herramientas he u .
para in terpretar la dialéct ica entre semejanza y diferencia, entre ,real"
locales y supralocales, continuidad y cambio, contigüidad y des
Stewart (1972 1195 1D. tiene un ejem plo clásico y útilde un antro .
lidiando con la com plejidad creciente de unidades soc ioculturales .
objetivo principal era com prender fenómenos socioculturales que
en e l marco de las "naciones modernas"." FJ concepto de Stewa rd
niveles de integración soc iocultural ofrece una base sobre la cual
instrumentos interpretativos para trabajar con la naturaleza abi
cambiante de la inmersión/exposición de personas, segmentos y
en varios contextos sodol6g k os locales y supraloca les con dífe
poderes de estructuración. Tengo particular interés en la capacidad
este concepto de co rre lacionar agentes individuales y colectivos
diferentes unidades espacio-socio-culturaIes que poseen carias exp
institucionales y territoriales. Niveles de integración socio-cultur
pueden referir al "nivel nacional" , esto es , a instituciones que .. .
aspectos de alcance nacional e internacional" (Steward 1972, 47),
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:
: : socio-culturales" que a su vez, son grupos localizados y

como cas tas, clases o divisiones ocupacionales que "dividen
en alguna medida" (idem: 48) . Los niveles de integración son

,,",oq>lO plástico que se puede referir a otras configuraciones como
nuclear" o el "Estado" (ibídem. 54) ,

Ikx"",epci'ón de los niveles de integración está tam bién conformada
imi6n heterodoxa de análisis regional con una comprensión
las relaciones entre la parte y el todo de cualquier sistema

.......o o clasificatorio. Interpreto esto como un espectro formado
lO ,lM!Ies., local , regional, nacional, internacional y transnacional .

reales entre estos niveles, casi siempre son difídes de encontrar
común a toda noción análitica, teniendo en cuenta el ca rácter

ronIensado de la Wlasocialy losvaloressocioculturales inmersos
do5i/icaciones espaciales) y, puede argumentarse , otra s elecciones

hechas. Para ser claro y simple hago la siguiente ecuación ,
b:al corresponde a la localización inmediata de experiencias

,"",d/>gicas dia rias , esto es , al conjunto de loci donde una persona
realiza actividades cotidianas regulares interactuando, o siendo

a diferen tes redes sociales e instituciones. Puede variar de un
de áreas del campo o de una gran ciudad. A nivel regional

_ lde a la definición cultural/polltíca de una región dentro de
, como el Sur, en los EEVU, o a Galicia en España. Los

lMCioual, internacional y el transnacional hace referencia a la
del Estado-nación y a sus relaciones internas y externas.

- le s de integración tienen poderes difere nte s sobre la
..ocié", de las capacidades de agentes colectivos e individuales.

b tanto ins tancias fundamentales de formación de identidad.
"",,"'" puede ser de Posadas, nordeste de Argentina , de América

.." argen tino transmigrant e en la ciudad de Nueva York. Las
entre los diversos niveles de integración no 5011 unilineales ,

están marcadas por disyunciones y poderes de estructuración
"""c'ias y desigualdades. Tam bién implican una lógica de

, es deci r, cuanto más distantes del nivel 1ocal, más abstractas,
sujetas a estereotipos se tornan las ca tegorías.

~::~an~te recordar, en síntonta con autores como Elias (19 94),
§ no significa necesariamente inclusión en ningún sen tido

uy al contrario, históricamente , la llegada de un nuevo nivel
!9'lCiéJn ha signifK:ado la exclusión o pérdida relat iva de poder de

segmentos sociales. Pero también significa cambios rad icales
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en bs modos de representar: individuo, comunidad, sociedad , es
públicos y privados. Integración es de hecho una metáfora so
a ec::it!nte cantidad de territo rio y personas englobadas por sistemas
~, políticos y económicos. Cuando nos referimos a integ
estamos tratando de procesos complejos de luchas por la heg
que no pueden ser simplificados. Losresultados rea les de estos pr
son siempre derivados de encuen tros de fuerzas políticas diferent
frec uentemente opuestas .

2. CONDIC IONES HISTÓRI CAS

Demuchas maneras el transnacionalismo no es un fenómeno
Consideremos. por ejemplo, lospapeles desempeñados en la hist
Occidente por instituciones y elites intelectuales, religiosas y econórréc
con sus visiones y necesidades cosmopolitas. Pero el desarro llo
del tran.snacionali smo supone el entrelazamiento de dos grandes
Primero, la maduración del sistema de Est ados n acionales.
aconte<:irrtiento del sigloXX que alcanza su plen ituddespués de la
Guerra Mundial , con el proceso de descolonizad on. $egu
exacerbamiento de los proceso de globalizaci6n, algo que podría
el presente nivel solo después de los avances tecnológicos en las "-.L_-'
de la comunicación y el transporte, ocu rridas en las últimas dos O

décadas.

Este no es el lugar para delinear la historia del sistema mundial
de los modos de representar la pertenencia a unidades sociocul
Pero la transnacionalizad ón necesita comprenderse en relación
procesos hist6ricos que evolucionan desde el siglo XV cuando
comenzaba una expansión política , económica , sociaJ, cultural y bl
que sent6 prog resivamente el sistema mundial con diferentes gr
integrad6n hist6ricos y geográficos (Wallerstein 1974). La ex
europea coincide ampliamente con la expansión capital ista y las dif
realidades interconexas que ésta creó alrededor del planeta (Wolf 19
La mo::Iemidad es un rótulo frecuentemente asociado a este proc
proceso en el roa! el crecimiento de las fuerzas productivas, especí
las mustrias de la comunicaci6n, información y transportes, p
un 'encogimiento del mundo' (Harvey 1989). Así la heterogene'
produce cada vez más en presencia de procesos de homoqenizaci

La naturaleza del presente estado de integración del sistema
es altamente discutkía . Cambios recientes en la economia
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. . ta impactaron la división internaciona l del trabajo y algunos de
principa les actores en este escena rio . Un punto controvert ido se

-;~.~ con el futuro de losEstados nacionales (Man 1966, Nair 1966,
11 19%), el úhimo nivelde integración por emerger com pletamente

tro delcual laexistencia política de casi todos los actores individuales
,",,"":ti·""s se definen en el presente. fJ conocimiento sobre procesos

construcción de la nación mostró claramente que se trataba de un
eso selectivo, liderado por élites casi siempre identificadas con una.

ilaCliciI"," o pasado étnico que es elevado al status de canoo estándar
todos los ciudadanos y a pesar de la existencia de otras razas,

y culturas (ver Balakrishnan 1996, WilJiams 19 89).

El Estado na cional provee 1.Dl escenario histórico ejemplar para
rrollar aún mA~ mis a rgumento s. Primero , m uestra cómo

. imaginadas dependen deuna instancia homogenizante para
sus miembros , en contravia de las diferencias existentes . Esta es

pa del "nosotros" metida a la fuerza en la construcción de cualquier
colectivo. El "nosotros" puede ser construido a través de medios

m \lic,os o clasificatorios (t óterns, lenguas por ejemplo). Este nivel
il<iioo.. como un aparato clasificatorio socio psicológico que localiza a

personas, al mismo tiempo que las transforma en seres políticos y les
características y posiciones supra-individuales. Aquí esta el juego

la pa rte y el todo, segmentos y totalidades, bien ejemplificadas en
is de Evans Pritchard. (1940) sobre el segmentarisrno Nuer. El

..ecos" puede ser construido también a través de la autoridad del
o de la madre que habla en nombre de la familia; a través de la

...,;:¡,¿ del líder, del partido, de la institución, que hablan en nombre
miembros y represe ntados. Aquí lo que ocurre es un secuestro de
una obstrucción pa rcial o total de la capacidad de representarse a

"'''''0,de ser un sujeto . Así , el problema surge cuando las fuerzas de
enizaci ón , im plícitas en cualquier unid ad socia l basada en

_ri:la<1es reales o atribu idas, forman wntriloquismo po lítico, como
caso de la construcción de nación.

segunda cues tión implicada por la consideración de l Estad o
• en cuanto a nivel de integración, trata de la relación entre
ene idad y homogeneidad. Los acto res sociales pued en ser

~::: de muchas unidades socioculturales y polít icas almismo tiempo.
~ ¡ción simultánea de inclusión o exclusión es una operac ión

por la lógica del sistema clasificatorio , un trueque posible gradas
aeoejstenda de diferentes niveles de integración. Ser miembro de
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totalidades más amplias y complejas supone pertenecer a seg
menores. la presencia de una po tente fuerza de unificación
Estado nacional no es lo suhcientemente poderosa para anular t
segmentos heterogéneos preexistentes o la producción de nuevos.
reconocimiento es de particular importancia pues lleva a ver qué
homogéneas Y heterogéneas coexisten, bajo fonnas contradie!
frecuentemente violentas. Lo mismo ocurre pero con mayor int
al nivel de integ ración transnacional, razón por la cual las metáf
disyunción e hibridismo son tan frecuentes en la literatura sobre
as unto . En consecuencia no es necesario que un Esta do n
desaparezca, para que el nxel de integración transnacional exista.

fJ transnadonalismo causará más cambios en las relaciones
Estado y nac:i6n dando fonna a nuevas configuraciones. Para R
(1990) en una época de turbulenciade la política mundial, donde f
multicéntricas y Esteéos-céntrces coexisten, existen actores "atados
la soberanía - actores "libres de sobera nía" . Hannerz (1996a:
considera que los estados - pueden preswniblemente , encontrar f
de existir sin la nación" pero coocluye {ídem: 90) que "la nación
cuhura ( ) no están siendo substituidas por una. cultura transnecs
única ( ) es un proceso de fragmentos, de desajustes frecuent
no planeados (pero a veces sOen grandes o pequeñas escalas
podemos observar", Habermans (1996 , 293) dice que "de
tra tar de salvar la herencia republicana trascerxllendo loslímites del
nacional, Nuestras capacidades para la acción poIitica deben man<
el paso de la globalizaci6n de sistemas y redes autorregulables. Le
en general parece ser necesario es el desarro llo de capacidades
acción política por encima y entre los Estados nacionales". Ensu
de procesos de formación individual y colectiva inducidos por
contemporáneas de integ ración global, Ellas (1994 : 139) considera
"la difusión de un sentimiento de responsabilidad en tre los i
po r el destino de otros que están muy alejados de las fronteras de su
o co ntinente" es señal del surgimiento de un nivel global de integ
Para él (idem: 148), la transición a un nuevo nivel de integración t
lahumanidad. con una organización humana máscomprensivay
engend ra co mo en otras situaciones previas, "conñlctos de I
conciencia" dadas ent re o tras cosas, por la resultant e inesta
institucional y representativa, tanto como la presencia simult
procesos de desintegración y de transferencia. de poder, de un
integración a otro .
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'OIelO NES ECONÓMICAS

alcance global del capitalismo actual es au to-evidente. B Banco
des pués de la admisión de los antiguos pa íses de la Unión
puede afirmar tener " 00 cuadro de miembros casi universal"

Bank Group 1995,14). Históricamente mucha de la eficada de
oq>ansión capita lista se basó en fonnas de prod ucción , verdaderas

de puente , responsables du rante los tiempos cokmiaJes e
~"'¡¡st.as por el dominio de nuevos territorios y poblaciones, tanto

por el establecimiento de diversos flujos de personas, capital,
,"":j¡',, e información. Plantad ones, minas, grandes proyectos, zonas

esamiento pa ra exportación, son algunos ejemplos de las
empresas que transformaron localidades en fragmentos del

murxlial, y aumentaron dramáticamente las interconexiones entre
áreas (Wolf 1982). Fronteras económicas en expansión, sobre

vinculadas a la agricultura y la ganadería también jugaron un
Iiio:lpOrtante en la incorporación denuevos territorios y poblaciones .

,:::,histó ricO de integración política y económea capitalista
~ militarmente de diferentes formas. Recientemente , las

nucleares, con su capacidad de destruir el globo provocaron
tos de pe rtenecer a un mismo p lanet a y modifica ron la

,.,.~~_ del sistema mundial. Sin embargo , los militares cuentan
me nos letales de ejercer influencia sobre el desarrollo

nacionaVmtem acional y el avance cienti fíco-tecnolóqico.
1996: 84) , citando a Melman (1991), afirma que el presupuesto

lIr1am,,,nto de Defensa de los Estados Unidos entre los años 1951
mayor que la ganancia líquida combinada de todas las

!ID""''' norteamericanas. EJ poder de la "economía militar" de
Unidos se halla distribuido entre numerosos contratistas y

,-atis- tas, de tal forma que Miyoshi (idem) concluye que "e l
planea y ejecuta una política centralmente organizada" que
la seguridad nacional americana en una cuestión denaturaleza

w.._te económica, arrastrando, con su peso, las tendencias de la
mundial.'

fIIII'....lisrno nunca ha respetado las fronteras políticas y se expande
de movimientos de centralización y descentralización {Marx

son nu evas las red es supranacionales de instituciones
El colonialismo y el imperialismo crearon condiciones inter
~ elestablecírréento de élites ea:OOrnicasy administralil0s

.1Ipil<tiian objetivos , ideologías, planes estratégicos, escenarios
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institudonaIes, esq uemas operacionales- que precedieron la Deg
capitalismo transnacional . Condiciones econ6micas políticas cam
requieren diferentes teorías e ideologías en diversos momentos.
po r ejemplo, entendi6 el poder de transformación qlobalízante
capital tenía en la creación de 1Dl mundo radicahnente nuevo. Para
p role ta ria do seria la fue rza cont ra-hegemónica global q
enfrentaría con los capita listas. La implicaci6n politica obvia
recurso para que los trabajadores del mundo se unieran. Ahora.
el fin de l "socialismo realmente existe nte", podemos entender
afirmación como un Uama miento para una ciudadanía global , ya
"en el do minio internacional, donde los estados son débiles
mercados dominantes , la sociedad civil pu ede ofrec er una id
alte rnativa a p ersonas que de otro modo se rian apenas el"
consumidores o espectadores pasivos de tendencias globales,
quienes nada pueden hacer- (Barber 19 9 6: 285).

Es preciso distinguir entre capitalismo transnacional y cap'
internacional o multinacional. FJ primero maneja una lógica dif
de estruct uradón de agentes econ6 micos y polí ticos que 11
surgimiento de una nueva hegemonía, Elcapitalismo internacional
la operación am plia de la división intemacional del trabajo , exíst
el juego entre diferentes Estados nacionales soberanos , que actúan
poderosos agentes políticos y económicos. FJ capitalismo muir
supone la asociación de capitales de diferentes orígenes na,d'"",oIo
una misma empresa. Eneste caso se puede identificar, en mayor o
grado, la composición del cap ital y su responsabilidad políticaen t '
de nacionalidad. El capitalismo multinacional es el terreno donde
el capitalismo transnacional (Myoshi 1996). En este último es im
saber el origen del capital, dada la volatilidad Y flexibilidad del
financiero e industrial bajo régimen de acwnulacion flexible
1989). Las corporac iones transnacionales (CTN) enredan la
las relaciones entre los diferentes niveles de integraci6n promo .
existencia de redes globales con nuevos sentidos de pertenencia y
La relación entre territoria lidad y responsabilidad política es,
suce ptible de ser ocuItada sin un plan preestablecido o sin r
necesaria me nte a la vio lencia . El capita l e stá com p leta
desterrito rializado en su flujo planetario y fragmentación global.

Sklair (1991 , 6) acertadamente considera la corporación tranr...~
como el principal /ocus deprácticas económicas trcnsnacionales.
(1996) enfatiza la segmentación étnica de los mercados de trabajo
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tri asunto que explora etnográficarnente estOOiando laconstrucción
hdroeJéctrica en la frontera de Argentina con el Paraguay (Riooro
1994). En el contexto étnicamente segmentado del mercado de
de un gran proyecto , las cmsdesempeñan el papel de una

te agencia de formación de identidad transnacional. Pa ra
. el multiculturaJismo de estas corporaciones es una forma de

más todavía los lazos entre los empleados y sus respect ivas
-::::es nacionales. Es importa nte , así m ismo. retener que el
• lento de losdiferentes niveles de integrad6n promovido por

s tiene consecuencias que can más allá de las políticas ecmérnicas,
poerarxlo por ejem plo, procesos de formación de identidad.

rorporaciones transnacionales operan en un ambiente co-hab itado
otras agencias interesad as en el supranadonalismo, que tiene

¡.x.nes importantes en la economia y la política del presente . Entre
están nuevas (y no tan nue vas) entidades con diferentes grados de

:
~~Iizaci6n y poder. Incluyen al G7;' al Club de París; bancos

y multilaterales (Banco Mundial, Banco lnteramerkano de
y otros); agendas y organizaciones multilaterales (Organizac ión

Naciones Unidas; Fondo Monetario Internacional; Acuerdo General
Tarifas y Comercio; laOrganizac ión Mundial del Comercio; Yotros);

económicos y polít icos como la Unión Euro pea, el Acuerdo de
Comercio del Atlantico Norte (NAFTA) y el Mercosur. las luchas y

políticos de estas en tidad es se desarrollan en diferentes loei•
• por ejemplo , sus sedes m undiales, parlamentos nacionales,

neias internacionales/ globales y a través de los mass media .
• # estimulan nuevas ideologías, legislaciones, políticas Yburocracia.

osur, por ejemplo, está en proceso de crear su propia comunidad
inada a través de la constr ucción de un pa sado común .

temente organizado al rededor de rituales supranacionales de
i6n (A1varez 1995).

El ca pita lismo transnacional e stá altamente rela cionado con el
Do del capitalismo flexible post-fordista . Existen dos características

capita lismo post-fordísta que deseo destacar. Primero, la integración
mayores mercados financieros delmundo en una carrera planetaria

las ganancias. Esta es una de las principales fuerzas subyacentes a la
ibilkled de atribuír rótulos nacionales a transacciones económicas
acionales . Segundo, la fragmentación de un mismo proceso

lCducti\.o por diferentes áreas del mundo. Esta d iseminación maximiza
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el uso que losempresa rio capitalistas pueden hacer de la fuerza de trabal
y los recursos naturales baratos a escala planetaria , al mismo tiempo q
dificulta enormemente la articuladón de los trabajadores no rmabnent
representados por entidades que operan en elmarco delEstadonaci
Ambas tendencias se alimentan de lo que CasteUs llama la revolución
la tecn ología de información , "un acontecsníento tan importante co
la revoluci ón industrial del siglo pasado , que ind uce un patrón
discontinuidad en la base material de laeconomla, la sociedad Yla cult
(Castells 1996: 30). Estados y comunidades tecno-cienñficas tuvieron
papel fundamental en desat ar el nue vo "modo informacional
desa rrollo" , un con texto d onde e l paso del indus t ria lismo
informacionalismo ocurre, y donde la economía informacional global
la sociedad informacional prosperan. Para Cas tells(idem: 21) "el térmi
informacional indica el atributo de una organización social específica
la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información.
se convie rten en las fuentes fundamentales de productividad y poder".

4, CO " OICIO NES TECNOLÓGICAS

EJ encogimiento del mundo se da a través de un proceso que Harwy
(1989) denominó "la compresión espacio-tiem po". Do s tipos de
desarrolo tecnológico son las más importantes . Los relacionados con el
aee:anieuto de las industriasdel transporte y la comunicación , y con d
h::remento de lawkri:iad Yla simultaneidad.. los aparatos decompresión
especío-tíernpo tienen sus propias genealogías y contribuyen en la
aniquilaci6n del espacio a ITa"'" del tiempo, creando la posibilidad de
experimentamos el mundo como una entidad menor, más fragmentada
y más integrada . Estos aparatos son el hard ware que une la red mundial .

Desp ués de la revo lución indu strial , la velo cidad a umentó
significativamente y se extendió tán to a Jos vasos capilares del sistema
moderno, que se encuentra naturalizada en el presente. Los aparatos de
velocidad hacen parte de un genealogia que incluye locomotora , ba rcos
a vapor, ca rros, motocicletas, aviones. Todos, en mayor o menor grado,
simbolos de modernidad en si mismos (Bennan 1987 , Foot Hardman
1988, ver también Virilio 1986) . La naturalización de la simultane idad
es igualmente verdadera. Desde el telégrafo, los aparatos de simultaneidad
incluyen radio , televisión , fax, y redes de computadoras . Si la velocidad
transforma elespacio en unaentidad obviamente relativa, la simultaneidad
virtualm ente aniquila el espacio-t iempo . En la era de los sa télites ,
comunicarse de Brasilia a Tokio disuelve varios husos horarios. Es el fin
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espado absoluto, el imperio del espado relativo en la trama gk:lbaJ,
facilita y dinamiza la mezcla hipe rcompleja de personas, capital e

"ma<:iiones. Para Paul Virilio "no existe globalización, solo existe
ilación. Lo que está siendo e fectivamente globalizado por la

_nlal",md es el tiempo. Todo ahora acontece dentro de la penpecliI.a
liempo real: a partir de ahora se cree que vivimos en 'un sistema de

único ' . Por primera vez, la histo ria se desenvolverádentro de un
de un solo tiempo, o tiempo global" (1995, 2 1_

situación debe ser comprendida en relación con las posidones
. ntes de los diferentes sectores del sistema industrial. la existencia
modo de desarrollo inlormad ona! bajo el capitalismo flexible implica

poskiones hegemónicas para las industrias electrónicas y de
tica . El centro de la comunicación y la información pTO\.QCa un
y reestru cturación en la o rganización de la producción , de las

ías gerenciales, de las ca racterísticas del mercado de trabajo , de
pjIura del consumo, y de muchas instituciones relacionadas con el

ishment militar, médico, educacional Ypolítico. Al mismo tiempo,
d>soI<"",encia planificada en la electrónica y la informática alcanza

dimensión a la altura de la volatilidad del capital y de las tasas de

redes globales de comunicaciOO se we..... un remolino redefinidor
''''''''-iones político-económicas, de at ribuciones y representaciones
IocWlS, que disuelven, al rededor del planeta, fronteras entre diferentes

de integ ración. La televisión global y las redes de computadores
al principal soporte simbólico e ideológico para el surgimiento

cultura y las representaciones transnacionales.

televisión global ha crecido en popularidad a través de los servicios
ntes canales por cable. Canales como ESPN . MN. HBO tienen

propagación. Entre éstos , el Cable News Network (CNN) es
• k a . fJ mundo ahora puede asistir, simultáne amente , a visiones

éneas se leccionad as que imp rime n poderosos panoramas
I'i"':OS en la cultura globaJ.S Una red de teleprensa gk:lbal, es sin

duda, un facto r poderoso de formación de la opinión pública
"",acic:>nal. Todavía es temprano pa ra saber cuáles son los impactos

fuerza homogenizadora y deben realizarse estudios sobre diferentes
iliones de CNN alrededor del mundo . Este es un terreno fértil para el

de los antropólogos y los lingüistas que pueden evaluar cómo
""'nes y tópicos globales pasan.a ser parte del imaginario y de la

de la vida cotidiana. Aún más, podemos suponer que la 1V
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global crea tópicos comunes pa ra muchos espectadores en el mundo.
asi como sentimientos de pertenecer a una misma cadena de eventos.
de estar bajo las alas del tiem po global. Lo que se está elaborando aquí
es una matriz de senrdos, de formas de representación y de construcci6n
de identidades, a lavez que una historia compartida , procesos centrales
para la construcción de cualquier comunidad imaginada.

Las redes globales de televisión por cable frecuentemente suponen
otro fenómeno lingüístico: la hegemonía del inglés como el créole del
sistema mund ial. Más que nunca es claro el predominio del inglés como
medio lingüístico de intercambio internaciona l y transnacional. Estudios
sociolingüístkos sobre las relaciones entre poder y lengua se confrontan.
igualmente , con nuevos esce na rios para explorar. Tal tendencia también
se percibe internamente en las grandes redes de computado res que
articulan el mundo a escala global.

Desa rro llada primero como un proyecto norteame ricana dede fensa .
la Inte rnet, la red de redes, actualmente interconecta muchos millones
depersonas en todo el globo, convirtiérxiose en un poderosos multimedia
de cambio simbólico transnadonal y comunicación interactiva. Dado
que la frontera eJectrónica está siempre en expansión , las posibilidades ,
una vez más en la historia humana, parecen infinitas . fu el ciberespacio,
personas sin rostro se cc.murUcan en un mtmdo virtual "paralelo", 0"
line , donde tiempo, espacio y geoJra fía son inexistentes o no tienen
importancia (Berwledikt 19 94, Featherstone and Borrows 1995; Jones
1995; Slone 1992, 1995). Anderson (199 1)most r6, retrospectivamente,
la importancia del capitalismo literario para la creación de una comunidad
imagi:rlada que se convertiría en Estado-nación. Frente a la existencia de
Internet. su ingJ,és-de-computador y sus cibercompañeros; del tiempo
global, de procesos de \oirtualizaci6n que perturban la percepción de la
realidad y del sel] creando nuevas posiciones para los sujetos y nuevas
formaciones de identidades, sugiero que el capitalismo electrónico
Informático es el ambiente necesario pa ra el desa rro llode una comunidad
transnacional imaginada-virtual y el Internet su base tecno-simbólíca".

El transnacionalismo atraviesa diferentes niveles de integración de tal
forma que es m U\} difK:il circunscribirlo a algún territorio . Su espacio
solo puede ser concebido como difusor o diseminador de una trama. De
esta manera, el nivel de integración transnacional no corresponde a
realidades espacia le s com o lo s o t ro s nivel es. De h echo e l
t,{M\~\l:mo.\\~ ':R.mo.n'\\6\a t\,?'a.~n\Q..a \'1ave~ ó'Q.. \mCt, '2l.t\\cu\aóbn
d.\\eten\ e. a\ e!'ovac.\o rea\ o de c'Ieac.\ón úe un nuevo dom\n\o de
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estación política y de ambiente cultural que no son equivalentes al
~~'~que normahnente experimentamos , son los llamados eiberespacio
, ultura (Escoba" 1994).

El ciberespacio es el universo que un usuario experimenta cuando
a una red . Ahí no solo sentirá estar en un mundo virtual high tech

que también encontrará otros usuarios, normas, visiones delmurrlo,
edimientos y discursos que conforman una cibercultura su1x:livKlida

muchos segmentos diferentes. Los "internautas" están expuestos a
proezas de la velocidad , simultaneidad y virtualidad, conscientes de

....rímentar de inmediato el encogimiento del mundo y la sensación de
acceso infinito de posibilidades de información e interlocucion. la

hura lleva hasta el paroxismo alguna s de las más poderosas
"",,,",;as de la modernidad, incluida la suposición de una comunK1ad

diversificada, existente en un tiempo real , allí, en una dimensión
la , con sus muchos fragmentos, unificados so lo a través de
eciones y que hacen imp losión en las cabezas de los actores

idos por antiguas pretensiones a identidades orgánicas o resueltas.
reconfiguración de cuerpos e identidades -que se torna posible en la

licidad global virtual y por el espacio fragmentado , descentrado ,
1, virt ual- pot en cializa la experiencia anónima cosmopolita

!-rnannente en el cíberespacio. la manipulación de identidades es ahora
Iécíl como jugar con uídeo-qames , algo que parcialment e explica el

o expresivo de adolescentes en Inter net.
VlJ1ua1idad es un concepto clave para entender el tipo de cultura de la

nidad transnacional. La sens ibilidad a la virtualidad es una
erística general de los seres humanos que somos capaces de ser

..6Ii<' :amente transportados a otros lugares, imaginar lo que no está
y, aún más, crear rea lidades de estructuras que so n puras

iones an tes de volverse hechos empíricos. Comunidades virtuales
antes de las redesde computadora. Espectadores de cine, ocentes
, telespectadores, radioaficionados son algunos ejemplos previos.

resultado deldesa rroUo tecnológico ha sido el incremento cuantitativo
tivo del universo virtual.

ideólogos de la comunidad transnacional imaginada-virtual tienen
"''''''''s hipe rból icas sobre su pape l en el mundo real. Hijos de l
ilbaolisrn.o y de la era de los computadores, se ven a sí mismos como

es de una nueva situación , donde el acceso a la red es al mismo
una especie de liberación post-moderna (en el sentido de que

w::z en el espacio estarán libres de las limitaciones de la territorialidad,
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la politíca Yla cultura) y un nuevo medio democrático que perm ite a
personas inundar con info rmación el sistema mundial, vigilando , asi,
abusos de los poderosos. Las orga nizaciones no gubernamentales
todas partes exalt an este potencial de liberación .

Pero toda innovación tecnológica es ambigua , contiene tanto
potencial utópico como dist ópíco (Feenberg 1990). El internet no
ajusta a la imagen de un me rcado libre , sin control, o que responda
a la manipu lación individual. Coceo (1996 , 23), en un artíc ulo sobre
relaciones e ntre info rmación, comunicación y nuevas fo rmas
acumulad6n capitalista, afirma que la ln/ orma tion S uperhighway"p
ser interpretada como una tentativa de transformar las ventajas par .
acumuladas por los Estados Unidos en la primera fase del surgimient
de la economía de la información con un nuevo proyecto hegem óni
con n iveles irdustriales , políticos y culturales".7 Eldominio norteamerica
de la industria desatélites de información tiene sus raíces en la pragmát"
de la geopolítica imperial. SchiUer (1996 , 9 3) anota que "el control
los instrumentos de información , invariablemente , anda junto con
control del flujo de mensajes, de su contenido, de su capacidad de
monitoreo y de todas las fo rmas de capacitación pa ra la info rmación"
CorrlJye que "la fuerza , flexibilidad y alcance de la actividad económica
global, ya es apn!Ciable,1oserá todecia más (...)[elpoder estatal)dismínui
más. Estopuedeser parcialmente obscurecido por un tiem po porque
Estado de 5eQ'ri:lad Nacional tendrá a su disposición una capaci
prioritaria, militar y de inteligencia, derivada de las nuevas tecnoloqías
de información. Por esta razón, el Estado norteamericano, será el menos.
whlerable, por un periodo , a las fuerzas que minan los Estados en todas
parte-~ 1996,103).

KrokeT Y WeIlslein (19941 llaman la atención sobre la negada de
nuevos fetiches y sistemas de poder, sobre el "cuerpo ligado ", sobre
que Daman "clase virtual", la versión en la clase dominante de la era
electrónica y de los computadores. Las posibilidades democrática s de
Internet son la seducdón inicial para la construcción de la in/ a vía dig ital
y para la suborr:tinaciOO deredes a los "intereses comerciales preda to rios
de la clase virtual . Dada la importancia de la temología electromagnética
para el mantenimiento y reproducción de l establishment polít ico ,
económico y militar, podemos anticipar que la lucha pol ltica por el control
del ciberes pacio se Intensificara ." Más que nunca es preciso esta r alerta
contra el ciberpanopticismo . El rígido control gubernamenta l creciente
1Ie\.Óa crear un Internet Gouemment (lnterG:>v). Los "integrados en la
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• votan, por ejemplo, para determinar que "la comunidad de intemet
vuelva una nación independiente , con un gobi-rno propio y sin

'ftS¡uI2oción externa".

Com pa rto la s p reo cupaciones de Virill io (l995) sobre la
cioerd""<c<cra,cia. Escribí en otro texto que "una amplia y total democracia

6nica directa es un posibilidad fascinante. Pero también puede
sfor mar e l p roceso democrático en un proceso basado en

erables negociaciones de poder y juegos retóricos que cualifican
es políticos individuales Ycolectivos, en una corriente de refererdos
tonos, a menudo sin sentido, realizados en una escena pública

rta en lugares electr6nicos indivK:Iuales, protegidos y asépticos. El
í de la elección, típico de la cultura de COOSWTlO, pasa al 'mercado

tíco' . Basta a pre ta r un bot6n pa ra Que usted pueda participar
ogien do. El núcleo ce nt ra l de la democracia, la rnediací ón

formativa, discursiva y, se espera, informada , de los conflictos e
reses , puede ser reducido a un evento t écnico y numérico. Si ese
de simulaci6n de democracia (sirndemo) fuera alguna vez rea lizada,

""rtame,,te representará una manera altamente eficiente de reproducir
sta tu qu o" (Ribeiro , en prensa) . Otros factores también limitan la

",::: 'entaci6n de lademocracia virtual: los costos de los computadores ,
• y se rvidos relacionados; el acceso y conocimiento a/de los

gos de la red; la educación ; el conoc imiento del inglés; el control del
"'cio<l3'miento del sistema por muchos centros de cornputacl ón .?

ÍloUe (1995,79) cita un pasaje de Tehranian (1990, XN, XV) que
me e l papel parad6jico y dual de las n uevas tecnolog ías de
unicación , ya que "pueden extender y aumentar nuestros poderes 
bien o para mal, para mejorar o empeorar, para la democracia o
la tiranía (...) Por un lado pro veen de herrami entas y ca nales

. pensables para la centralización de la a utoridad, el cont ro l y la
unicaci6n, típ ica del Estado industrial moderno . Por otro lado,

rimen los canales alternativos de resistencia cultura l y movilización
_>lógica de las fuerzas opositoras". La discusión sobre el papel de las

s temologías de comunicación e información está destinada a durar
provocar muchos altercados entre "apocalípticos" e "integrados" (Eco
9976). Pe ro Lévy (l 995 : 12) acierta cua ndo, e n su libro las

nologías de la inte ligencia , a firma que "desgraciadamen te, la
en de la técnica como una pot encia más, ineluctable y aislada se

no solo falsa sino catastrófica; desarma al ciudadano frente al
príncipe, que sabe muy bien que las redistribuciones del poder son
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negociadas y disputadas en todos los terrenos y que nada es definitivo".
Por este motivo elaboré la noción de "testimonio a distancia" y de
"atavismo político a distancia" (Ribeiro 1997 y en prensa), dos
características íntimamente relacionadas con el desarro llo de las
telecomunicaciones y el floreciente poder político de la comunidad
transnaciona l imaginada-virtual.

5. CONDICIONES ID EOLÓGICAS Y CU LTURALES

A pesar de las pretensiones de pureza , organicidad, coherencia,
estabilidad, centralidad y otras semejantes, las culturas siempre fueron
híbridas, inestables, multifacéticas, entidades fractales formadas por las
contribuciones desigualesde individuos y pueblos existentes en el presente,
en el pasado, y en diferentes lugares. L1 globalización, ciertamente merced
al aumento en lacomplejidadcultural que generó, transformó en cánones
la critica a las nociones "esenc ialístas" de cultura. Los debates sobre
postmodern idad y globalización, siempre resaltaron la naturaleza
mezclada , entrelazada, de los fenómenos culturales. Flujos, fragmentos,
maDas, hibridaci6n, desterritorializaci6n, localización , metáforas de
dísemíneoón, dispersión , informan lo que en el presente es un abordaje
modelo sobre la cultura en general y la "cultura globa l" en pa rticular.10

Teniendo en cuenta el papel desempeñado por diversos segmentos
industriaJes dernerc:antiizaci de lacultura (que ocurren en una coyuntura
cbnnada. por la propensión a la fusión de conglomerados de ma ss media)
y la existencia de la cultura de consumo global, "el mayor locu s de
practicas ideológicas-cuJturales transnacionales" Sklair (1991: 6),
co nsidero importantes no so lo las relaciones entre procesos de
homogenizadon y también de hetereogenizaci6n , sino también lo que
Sassen (1991)Dam6 descentralización con centralizaci6n, una paradoja
que introduce, en este escenario, la cuestión poder. Es, además, necesario
yuxtaponer nociones postmodernas de cultura a las informadas por un
sentido más fuerte de delimitaciones y pertenencia, ya que los actores
sociales experimentan sus VIdas curtureles inmersos en universos que se
pa recen a compuestos contradictorios de elementos simbólicos y
categorlas clasificatorias híbridas y esencialistas. De hecho los procesos
de autonentificaci6n están atravesados por diferentes lealtadesy diferentes
niveles de integración.

La critica al esencialismo entra en un hueco sin salida si se detiene en
la d emo stración de cóm o categorías homogéneas son construidas/
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tedas. Necesitamos interpretar los procesos contradictorios, muchas
s paradójicos, de formación de identidad en su dinamismo , y no
formarlos en co nst ructos ideológ icos que son, en última instancia,

iles Y circunscritos. La diferencia no es un fin en sí misma, es un
. tivo solo cuando la iguakJad. y el fortalecimiento democrático son

"",>6si·tos finales. Una implicaciOO de la critica cosificada del esenciabno
bajo una retórica aparen temente prog resista , la transfonnaci6n de
res reales en fantoches de ideologías nacionales/étnicas alienadas o

profetas de fundamentaJ ismos . El analista califica textualmente su
ridad al mismo tiempo que roba el poder de ser sujeto de lamayorla

agentes sociales. Falsas expectativas del problema se pueden derícar
estos rc urs de f orce literarios . Subestimar el hibridismo neva a un

_Tdo ciego con formulaciones ideol6gicas que intentan obstruir la
istencia democrát ica de las dife rencias. Pero , subestimar la

an ícídad y los límit es , algo que muchos antropólogos pre
"",modernos sobrestimaron, es también problemático porque puede

la impresión de que k ientklades culturales, sociales y políticas , son
...dedes sueltas en el aire , una impresión Que satisface y coincide

mente con las necesidades del capital/ista transnacional por
iioísmo y apatía.

ués del impacto del "post-" es hora de explora la critica a las
....pectív" 5 basadas en el hibridismo, la "criollízación " es disyuncíón, al

en lo que se refiere a sus aspectos más puremente "cu lturalistas".11

~
~:~' por ejemplo, afirma que "si el mundo es entendido como

ente criollizado en el presente, esto expresa. la identidad del
r que experimenta la transgresión de fronteras culturales, es

étnicas, como un fenómeno globa l (.. .). El problema es que
_ _ '" lascondiciones de identificación delsei] y delOtro . Lasculturas
a lb,ienjuntas y se mezclan unas a otras. Al contrario, ciertos actores,

ría de la veces actores estratégicamente posicionados, identifican
¡"r.do en estos términos como parte de la ident ificación de su propio

(1995: 83+8 4). Friedman continua diciendo que "el concepto de
1ito...d6n pa rece sugerir una cierta deses tabilización de un mundo

.-;;;;.;¡~rm.ente sistemático. Pero lo que parece desorgan ización y a
• w~desorden, no es poresomenossistémkx>ysistemático.

ría aventurarme a sugerir que el desorden no tiene que ver
la introducción de ale toriedad o caos en el escenario global, sino

canbinación de dos procesos: primero, lafragmentaron del sistema
y la consecuente multiplica ción de p royectos locales y de

9 1



estTategias de locelízación; segundo, una globalizaci6n simultánea de las
instituciones políticas, asociac iones de cla ses y representaciones
rnediáticascomunes" (1995, 8~85). Te6ricos del hibridismo como Garda
Canclini (1996), están avanzando estos diálogos críticos buscando alcanzar
fonnulaciones políticas más elaboradas.

La "política cíborq " (un término asociado con el trabajo de Donna
Haraway), o la "política transversal" parecen formular las reladones entre
diferencia y democracia en un mundo globalizado de una forma también
adecuada para comenzar a p ensar la democ racia transnacional .
Reproduciré lo que escrib ió Werbner (1997,81 sobre esto, "La política
dborg --() paliUca 'transversal ' como Nira Yubal-Davis la denomina
trata de abrir y mantener diálogos a trecés de diferencias de ideologia,
cultura, identidad y posición soc ial. El reconocimiento del derecho a ser
diferente anima y sustenta estos intercambios, a pesar de percepciones
conllictivas y acuerdos parciales. Lo que es aceptado, en otras palabras,
es e l enorme potencial de la comunicación imperfecta . AsI, la política
transcersal , organizay da forma a laheteroglosia sin negarla o elimina rla".

Pero las dinámicas culturalesítdeológi cas globa les están también
fue rt emente basada s e n la difusión d e di scurso s unive rsale s
homogeneizantes que están construye nd o dive rso s se ntidos del
transnaeionalis. esto es , fo rmas de identificación que atraviesan todos
losotros nivcles de integraci6n_Este proceso esta afectando, ciertamente,
lagenerad6n ydistri>ud6n de "resonancia cultural" en elmundo (Hannerz
1996", 83-88)." WiIson YDissanayake (1996, 61consideran la existencia
de un imaginario transnacionaI "el horizonte aú n no totalmente
incorporado de producción cultural contemporánea , a través del cual las
identdades/espacios nadonaJes de lealtad y regulación económica están
sierdo anulados y ccerendedes imaginadas de la modernidad están siendo
reformateadas a niveles macropolítico (global) y micropolítico (cultural)
de la existencia colidiana".

Muchas ideologías transnacionales comed en con lo que Appadurai
llama ideopanoramas "elementos de la visión del mundo del llumínlsmo
que consisten en una concatenación de idea s, términos e imágenes,
incluyendo 'libertad'. 'bienestar' , 'de rechos', 'soberanía' , 'representación'
y el ténnino matriz 'democrac ia' (1990,9-10). De hecho, la difusión
global del Estado- nación fue a m pliamen te acom pa ñada por la
diseminación de formas republicanas de gobierno con concepciones
similares de organización del poder y la administración pública . Si por
un lado las leyes son casi siempre creadas internamente por los Estados

La cnndici6n de la transnadonalidad Gustavo Lins Ribeiro
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::;~~' por Otro, existen muchas nociones jurXlicas que sen de recurso
Gas relacionadas con derechos humanos, por ejemplo) o han

histó ricamente influidas por discursos supranacionales como el

=
::~r~o~mano. Hoy la globalizaci6n de las actividades criminales,

y polltícas, trae nuevas discusiones sobre "extraterritoriaJi:lad"
, por ejemplo. la necesidaddenuevas concepcicnes legales ,

tos y leyes, implica un diñc íl desafío para las ideologías ;IDcticas Y
poIlicas que heredamos.

Surgen cuestiones concernientes al tráfico internacional de drogas,
pci6n , grandes negocios en tre co rpo raciones oligop6licas,

od>lerrlaSambientales y el Internet. EJ Ministro para la Competitividad
la Comisi6n Europea, la más alta autoridad europea antit rust , causó

-:=~política y económica en los Estados Unidos cuando Ievant6
11 contra la fusión Boeing/Mc DonneI Douglas, porque afectaría

operaciones de la Airbus Industrie, un consorcio de fabricaci6n de
_ nes localizado en París. De acuerdo con su porta voz "si un negocio

efecto sobre el mercado europeo , entonces la jurisdicción está
nuestro territorio (... ) La extraterritorialidad nos importa muy poco "

e\AIS 19 97a: D1).13 Por otro lado, los esfuerzos de las autoridades
¡Ior"",ClaS de bloquea r el acceso a un website holandés en cuya home

había notas sobre bombas y descarrilamiento de trenes, se confront6
una reacción de ciberactivistas que "rápidamente establecieron

_has nuevas formas de acceso. Copiaron el acceso en por lo menos
58 websñes" (Andrew 19 97, C2). Una "ley de multimedia",

~
:~ta por el gobierno alemán para reguiar el ciberespacio , ha sido

negativamente por losempresarios: "los abogados dicen que la
aqui [en Alemania, Glli)fue apenas el comienzo de una disputa

r entre gobiernos nacionales y el Interne t sin-nación . ' EJ internet
una jurisdicción universal, de forma que una vez que usted entra en

met está sujeto a las leyes de todos los países del mundo' . dice Chris
r, un abogado americano en Francfort que sigue de ce rca lo

em iente alciberespacio alemán. 'Con Internet surgieron problemas
jon:bcclS que nunca hablan ocurrido antes' " (k:lem).

Una discusión completa sobre lospanoramas culturales e ideológicos

~
~~~~ tendría que incluir la elaboración dela idea dehumanidad

son 1992); el pa pel utópico , que casi no ha sido tocado, de la
discursiva temocientífica con el consecuentemente avance de la

instrumental; la prevalecencia del ingll>..s como el creole del sistema
ial; la cultura del consumo (Sklair 199 1); lacultura pop internadonal
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(Ortiz 1994); Ydiferentes discursos poIiticos y religiosos que dan fo
a comunidades transnacionales sagradas y profanas. Sinembargo, en
restante dee sta sección, de las muchas ideologías centrales para enea
el mundo como una única entidad, mencionaré brevemente solo
desarrollo y ambientalismo. Son fuerzas poderosas en la creación de
moderrúded y del mundo contemporáneo , y también en laestructur .
de discursos utópicos sobre el des tino de la humanidad .

FJ desarrolle como ideología y utopía opera como una verde
matriz que cimenta sociedades y culturas no-occidentales alrededor
racionalidades y objetivos polít icos y económicos de Occidente (Dahl
Hjort 1984). Procé terreno aparentemente neutro para que las pe1CSO<lO

trabajen juntas por un futuro mejor, al m ismo tiempo que explica
diferencias entre paises y ofrece recetas decomo alcanzar poder mat .
y felicidad. Para Escobar (1995, 5), después de la Seg1.U1da Guerra M
"el desarrollo adquirió e l status de ce rteza en el imaginario social. (.. .)
realidad había sido colonizada por el discurso del desarrollo , y aque
que no estuvieran satisfechos con este estado de cosas tenían que lu
por pequeños espacios de libe rtad en ella, con la espe ranza de que
este proceso se pudiera construir una real kiad diferente."

La eficada discursiva del desarrollo es una de las razones por las
ha sobre\;""ido a muchas coyunturas a través de laad ición es tratégica
adjetivos que califican diferentes tendencia s. FJ ultimo adjetivo
"sostenible". Argln>enté en otro articulo (Ribeiro 199 2), que eldesa
sostenible representa lDl acuerdo, sintomático de la transición hístó .
actual, entre agentes .,teresados ÍD'\X:.amente en elcrecimiento eo:>ni\rnjia
y los ambientalistas. un acuerdo que permite, en una era de crisis poli .
e kleoI6gica, la cread6n de nuevos discursos utóp icos y de nuevas ali
políticas (ve r también Escobar, 1995: 19 2 e ss). Mucha s de
co mpatibilidades que estas elites nuevas o re fo rmada s tienen esté
construidas alrededor de nociones como integracio n globa l, human '
y biosfera . Está clara , entre los ambientalistas, la concepc ión de pla
como entidad única que puede sufrir impactos transnacionales. R
(1991) mostró como la climatología y discusiones sobre el calentami
global juegan un papel importante en la construcción de un sentido
global izaci6n. Wapner (l995) acuñó el termino "grupos transnacion
de activis tas ambien ta les" para de s ig na r la a cción de grand
organizaciones no gubernamenta les. La rela ción en tre aqenci
multilat erales -como la Organización de las Naciones Unidas y el
Mundial- con los ambientalistas es muy visible. MUten (1996 ,
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si "un fenómeno cultural puede ser l1.am<rlo apropiadamente
fenómeno ciertamente es el ambientalísmo't.t"

sentido , no es una co incidencia el hecho de que e l
se haya vuelto un discurso político altamente eficaz en la

neídad . No es, tampoco , una co inc idencia que los
estén interesados en el transnacionalismo , en el uso de
!icos transnacionales (como redes electrónicas), en el

de los mega rituales globales que refuerzan el surgimiento
jiIodaJcú'a transnacional. Los eslabones entre les ambientalistas y

rios del capitalismo electronico-informatico están cada vez
Los nuevos millonarios de la informática han demostrado
te su interés y simpatía política, al transformar el medio

en la segunda prioridad (la primera es la educación) de sus
ñlantrópícas (Goldberg 1997),

ONES SOCIALES

forma de representación social y de organización política
ollarse totalmente sin agentes sociales que encarnen sus

De hecho el surgimiento de un nuevo nivel de integración
existencia de una élite que impulsa la consolídací ón de las

institucionales e ideológicas apropiadas. El transnad onalismo
"Wla exce p ción . Los agentes socia le s interesado s en la
,"::~izacion del planeta son portadores y promotores de este
~1 del mundo. Son, en general , representantes de sectores

de la economía-política contemporánea y const ituyen una élite
liembros típicos de esta alta clase son los capitalistas financiero s

sequidos por aquellos en las élites "nacionales" que se guían
italísmo flexible post-Iordista y propagadores de ideolog ías

de globalizaci6n. Ejecutivos de poderosas corporaciones
. o inter-nacionales; corredores y ope radores de bolsas de

bldonarios de agencias multilaterales; diplomáticos; periodistas;
y activistas globales también forman parte importan te de

. El cosmopolitismo anima estos segmentos en diferentes
;. gradoS.15 De acuerdo con otros auto res ya podemos hablar de

-'::~Í<l~ de una clase transnacional anclada en el capitalismo
¡, (Sklair 19 91 , Miyoshi 19 96),

de las corporaciones transna cionales y en otros "centros
de cultura transnacio nal (Hannerz 19968) étnica mente
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segmentados, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial,
identidades, solidaridades y redes transnacionales son comúnm
obligadas a mantener lealtades desterritorializadas y supranac'
Sínembargo, losintereses pragmáticos econ6micos y políticos se im
rápidamente en estas transnacionales donde las únicas estruct u
compartidas por todos los segmentos étnicos son las jerarquías, reglas
objetivos planificados, típicos del modo burocrático de dominación ,
sus juegos de poder y alianzas. Esto no significa que en estos escena .
no se den dramas de identidades y leahades híbridas. Estos ese .
no obstante, se transformarán, más probablemente en trans-Est
que en trans-naciones. Frente a la diversidad linguística y cultural y
necesidad de administrar la sine rgia entre heterogenidad y hornogen'
es tos "centros físicos" son altamente ilustrativos de la presencia
operación de "unidades sociales" de las formas transnacionales
sociabilidad : redes extensas y muJtisituadas de agentes individuales
coleemos desterritorializados que pasan a lo largo de diferentes .
de integración. Su dinámica interna puede ser Uamada de networking_

Las organizaciones no gubernamentales son agentes colectivos
ilustran perfectamente este raciocinio. Dehecho, en medio de una
del poder relativo de actores tradicionales, las O NGs parecen
representativas de una nueva sociedad civil o de un tipo diferent e
sujeto político. Concuerdo cal Barber (1996, 285) que el gran p,rol;ien
del debate contemporáneo sobre la globalización es la creación de
ciudadanía global (wr también Femandez 19 95, Leís 199 5). Asi,
importante enfatizar el papel de las organizaciones no qubemament
Ellas salios loo dorde se encuentran muchos actores pol íticos ínte
en proposicicoes universales y en transnacionalismo (tales como 9
ambientalistas y de derechos humanos). Son también los medíos a tra
de los cuales redes sociopoliticas reales ven la IUZ.17 A pesar de que
que sigue está basado en mi interp retación de las actividades políticas
GNGs ambientalístas, una elección coherente con el papel preemin
Que tienen en la difusión del transnacionalismo , ciertamente se aplica.
las ONGs en general.

Lis ONGs ambientalistas actúan comúnmente como inter·~:~
entre diferentes actores enwe1tos en el drama desarrollista . Pob
locales; movimientos sociales; organismos municipales, estaduales
federales; partidos políticos; sindicatos; iglesias y agencias multilater
son parte del cam po po lítico donde la s ONGs o pera n . Est
o rqanaacíones son oonocidas por sus capacidades de establecer difer
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coaliciones (frecuentemente ad hoc), uniendo varios actores del campo
soco políüco donde intervienen. El pragmatismo de la formación de redes,
del networking, es un instrumento eficaz que redunda en la fuerte
habilidad que tienen las O NGs de moverse de escenarios locales, a
nacionales, internacionales y tra nsnacionales, pero que genera ,
iguahnente. una pérdida relatícade homogeneidad de lossujetos políticos
resultantes , loscueles frecuentemente existen como coaliciones orientadas
• ciertas tareas, coaliciones que se deshacen cuando los objetivos son

a nzados. De esta man era, las ONGs y sus red es puede n se r
ca racterizadas como ac to res políticos pragmáticos, fragmentados,

minados, circuns tanciales e incluso volátiles. Su fuerza previene de
estas caracteristicas que las capacitan para hacer frente al campo político
cambiante de forma más efkiente que losactores políticos tradicionales

, en general, se encuentran limitados por la necesidad de coherencia
cohesión ideológica, organizativa y política (con losconsecuentes lastres
gastos deenergía institucional), que actúan corno una identidad externa
jos califican como los representantes de un segmento, corporación o

intereses delimitados. En consecuencia, las ONGs y sus redes crean
nuevas formas de acción e impases para mecanismos más antiguos de

resentac ión y acción política . Pueden ser un sujeto político eficaz,
mentado, descentrado, en lID mundo transnacional, pero el precio

la flexibilidad , del pragmatismo y de la fragmentación puede ser una
ja capacidad de promover cambios radicales.

La formación de redes en el mundo real parece encontrar un espejo
kieal en las muchas posibilidades de networking En elciberespado, dorx.le
pueden crearse coaliciones con varios actores que operan en diferentes

les de gestión Y comunicaciones, y las alianzas transnacionales se
Jven efectivas con poc:o o ningún control de los Estados nacionales.
hecho, dado que el nivel transnacional de integ ración atraviesa todos
demás , las coaliciones y redes de la sociedad civil global necesitan

realizar este mismo movimiento para contraponerse efectivamente a
poderosas fuerza s transnacionales (Ribeiro y Little 1997). En síntesis,
redesreales o virtuales son lamateria prima con la que se hace la po lítica
nnsnacional.

Pero la aceleración e intensificación del flujo de personas a escala
l no solo comprometen a grandes actores con una inclinación

consciente al transnacionalismo. También crean un mundo donde una
cantidad mayor de alteridades puede ser expe rimentada por actores
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sociales que no son necesariamente miembros de élites económicas
políticas. Entre estos se destacan losturistas internacionales, Jos migrantes
intemaciooales y los transmigrantes.

El turismo es una °irdustria° de crecimíento rápído, una de lasmayores
del mundo actual. A medida que los sistemas de comunicaci6n y transporte
se desarrollan y sus costos rela tivos disminuyen, el turismo se amplia y
pros pera. Con nuevas denominaciones, como turismo de aventura y
ecoturismo, existen pocos lugares fuera del alcance de outsid ers que
mantiene contactos temporales con poblaciones nativas. Son encuentros
desiguales donde los habitantes locales se vuelven objeto de un imp ulso
consumista guiado, la mayoría de las veces, por el exotismo y por una
búsqueda de la euten tícíded (wr Rossel 1988, Crick 1989, Ribeiro y
Barros 1995). fJ turismo tiene un papel ambiguo; reafirma la certeza
que se tiene sobre el lugar propio (los turistas siempre vuelven a casa), al
mismo tiempo que crea un sen tido de relat ividad sobre los lugares . Esta
ambigOedad facilita el contacto en el futuro con o tras iden tidades étnicas
y sociales, sea en el propio lugar donde se vive o en el ex te rior,
promoviendo más intercambios inter nacionales.

Ya la migración internacional expone cla ra mente la lógica que
prevalece en la giobalización . Encuanto losflujos decapital experime ntan
mayor libertad, los flujos de trabajo continúa n encontrando muchas
restricciones. No obstante esta situación, la intensificación dela migración
gk>bal ha arrastrado, consistentemente, nuevas pobIadones. Por primera
vez en la historia , lrIanda, por ejemplo, "está sufriendo un problema de
inmigración". Jos inmigrantes vienen de paises como Rumania , Congo y
Somalia (CIarity 1997). Los brasileros son otros recién Uegados a este
escenario La prsrera ewJuad6n hecha por el ministerio de Relaciones
Exteriores del Brasil señala una cifra de 1.5 millones de brasileros que
viven en más de 33 países (Klintowitz 19 6 6). La s mayo re s
concentraciones se halan en Estados Unidos (610.1301.Para<¡,""'.I (3Z5
mil), Jap6n (170 mil) y Europa (126 .828). El motivo del creciente interés
del gobierno brasiíero en nuestros emigrantes se relaciona directamente
(como en otros casos) con lasgrandes cantidades de fondos que remiten
a casa . En 1995 el Ministerio de Hacienda brasilero estimo en U5$ 4
billones las remesas de losemigrantes hacia Brasil (Brazil Wat ch 1996). .

Los Estados Unidos son el mejor ejemplo de un Estado nacional
moderno, con una segmentación étnica muy compleja, creada por la
migración internacional (ver por ejemplo, Portes y Rumbaut 1990). De
acue rdo con el Departamento de Censo del gobierno norteamericano ,
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.en 1994 , los diez mayores segmentos de residentes ext ranjeros legales,
los siguientes: 6 millones 264 mil mexicanos, un millón 033 mil

ínos, 8 05 mil cubanos, 71 8 m il salvadoreños, 679 mil canadienses,
5 mil alemanes , 565 mil chinos, 556 mil dominicanos , 553 mil

nos y 49 6 mil vietnamitas (US News & Wold Repo rt, 1995 , 8).
peq ueños segmentos también crean situaciones transnacicnaJes . FJ
ro de brasileros que viven legalmente en los EVA no snpresjona

parado con otras nacionalidades. Margolis (1994, 131, con base en
del Im migration and Nat uralisation Servíce, menciona, para

1, la existencia de 8 .133 inmigrantes brasileros legales el EVA.
bargo, se encuentran varias Escuelas de Samba en los Estados

.,i<klS Yen países tan diferentes como Alemania. Austria , Finlandia,
, México y Suecia.

A pesar del hecho de que los migrantes transnactonales sean todavía
segmento nuevo y pequeño , representan un movimiento migratorio

rta nte . Los transm igrantes son "migrantes que desarrollan y
tienen relaciones múltiples - familiares , económicas, sociales,

1Igi","' racionales , religiosas y poIíticas- que cruzan fronteras". (Basch,
k. S hille r y Szan to n Blanc 1994 : 7) . En este contex to el

cioa lismo se define como "procesos por los cuales los migrantes
y sostiene relaciones sociale s multientrelazadas que unen sus

eoededes de origen oon la de residencia" (ideml. Interesados por los
en dos países, esos transmigrantes pueden usar sus identidades

iguas para provocar cambios culturales, soci a les , políticos y
IDClÓIni<:os., tant o en el país donde nacieron como en aquel a donde
"ran. Basch, Glick, Shiller y Szanton B1anc (1994) citan como lipicas

situaciones de los ha itianos granadinos y filipinos.

Describí, en o tros textos , las ca rac terísticas de un migra n te
IÓKleraJrnente transnacionak el "bicho-de-obra" (Ribeiro 1991, 1992al.

trata de profes ionales o trabajadores especializados de grandes
os que migran en escala mundia l, de proyecto en proyecto ,

,...-.:110 las inversiones y empleos de corporaciones transnacionales.
elite t écnica que vive en campamentos de grandes proyectos, las

,,::~aJd~ eas del sistema mundial , cuyos miembros se identifican como
• , desa rraigados, gitanos o ciudadanos del mundo. Su k lentíded

fragmentad a y es , permanentemente , ambigua. Ya existen
"'''''ciones de .. bichos-de-obra", otro segmento que desarrolla una

desterritorializada del mund.o.
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7. CONDICIONES RITUALES

El papel de intermediario desde hace mucho es fuen te de prestigio y
poder. Los é1ites nacionales, a menudo,actúan de esta manera. De hecho,
en general, las élites nacionales son también internacionales . No son
nuevos los rituales de integración de cosmopolitas ricos y poderosos.
Fiestas prícedas. eventos de¡x>rfu.os y de "alta cultura". o acontecimientos
mayores como ferias mundiales, son ocasiones para que miembros de
estas élites se encuentren con sus pares de otras nacionalidades, creen
redes y difundan sus relaciones. Algunos de estos encue ntros son
organizados periódjc.arnrote para crea r tanto elambiente apropiado para
que indivKtuos-dave se conozcan entre sí, como pa ra exhibiciones
ejemplares de enorme concentración de riqueza y poder.

Ejemplos contem poráneos de estos rituales incluyen las reuniones de
la "Cumbre de los Ocho" (ex G7) y del Forum Económico Mundial en
Davos, Suiza . Si la Cumbre de los Ocho representa una ocasión para
que lideres de los Estados nacionales equiparen sus visiones sobre la
política económica global , Da\.OS fue diseñado para colocar junta a la
élite política y económica global. Este evento se describe como "una
reuni6n de quienes hacen que las cosas acontezcan en el mundo de los
negocios y e n la po lítica de todo el planeta . Los encuentros y Foros
menores en Afríca , Asia , América del sur y otros lugares , se convierten,
durante el año, en poderosas atracciones para centenares de líderes , de
firmas que pagan US$ 20 mil po r ir a Da\.OS, a confraternizar. Para
muchos criticas, Davos, con sus reuniones de ejecutivos a puerta cerrada
en procura de contratos y contactos con políticos de alto nivel y estre llas
acad émicas, simboliza la nueva ortodoxia económica del fin del siglo
XX" (Whitney 1997). Las compañías presentes en la confe rencia de
1997 representaban un total estimado de US$ 4 .5 trillones por año,
una cuantía suficientemente poderosa para atraer un espectro diverso
de celebridades, desde BiU Gates presidente de Microsoft, hasta Yasser
Arafat el lider palestino (ídem].

Sin embargo, existen mega rituales globales, representativos de la
necesidad que tiene la comunidad transnacional virtual-imaginada de
transformar su virtualidad en realidad. Basados en la co-presencía real,
son terreno fértil para el desarrollo de sentimientos y com pañerismos
transnacionales. Existen al menos tres tipos de mega rituales globales
orgánicos al crecimiento de la globalizaci6n Y el transna cionalismo.
Consideraré brevemente los dos primeros para explorar el tercero con
másdetalle.
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Enprimer lugar están los mega shows de rcck, rituales dorde los fans
se encuentran en espacios públicos y muestran su adhesión a tul estilo
de música pop internacional, la cultura pop global. Las giras mundiales
de superestrellas son comunes. Aquí MK:hae1 Jackson , Rolling $tones y
~tadonna son tan importantes como Coca Cola y Kodak para la
estandarización de la cultura global . Estos mega shows son, en general,
eventos de los ITlo':\SSmedia globales que pretenden hacer pasar un sentido
de unidad planetaria , un sentido de "We are the world '" , fJ poder ritual
dela música en la unificación de d iferentes segmentos 5Ociopolíticos, en
la creación de communitas, opera claramente en estas circunstancias.18

De los tres tipos de mega rituales globales, los shows de rock son los
menos orientados a la celebración de una identidad global La eficacia
de la cu ltura pop int ernaciona l y la demo st ración de la fue rza
bomogenizadora de la lengua inglesa están en juego más evidentemente .

En segundo lugar, están las competencias mundiales dentro de las
~ se destacan dos , por peso y alcance: los J uegos O límpicos y el
Campeonato Mundial de Fútbol. Los J uegos O límpicos, son de interés
especial pues muestran en diferentes formas las tensiones entre un
discurso que se pretende universal , "los deportes son el instrumento
para la integración pacifica de la humanidad" , y la s dife rente s
apropiaciones nacionales de esta pretensión. Atletas y espectado res,
muyendo aquellos que siguen estos eventos a través de los mass media ,
participan de una celebración de los logros humanos, que hace homenaje
a la excelencia de indMduos al mismo tiempo que mantiene un estricto
listema de contabilidad de medallas por países . La lucha por medallas y
el sistema clasífjcatorío resultante , refleja , con frecuencia , la cruda

polít ica mundial, como ocurrió durante los períodos Nazi y de la
Guerra Fria. Los países que obtienen más medallas son considerados
cerno más poderoso y más "desarro llados" . Los campeones de países
menos competitivos son inmediatamente transformados en símbolos y
héroes nacionales.

Además de las proyecciones e identificaciones que acontecen entre
espectadores y atietas ,las O limpíadas y Campeonatos Mund iales de Fútbol
poseen otra s ca ract eristicas importantes de los rituales. Sus ciclos crean
W'I calendario, marcadores temporales para la definicí6n de quienes son
b mejores individuos y grupos en el mundo. Estas competencias son,
igualmente, enormes eventos de los mass media globales, que ayudan a
crear no solo un sentido de silcrorúa mundial sino también una secuencia
compa rtimentada de eventos y dramas, una cronología , dos pasos
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fundamentales en la construcci6n de cornulidades imaginadas. Aún más,
estos eventos son ink:iados y &Wi:zados a través de ritos de apertura y
cierre que definen el carácter 1Ír'UCO del periodo. Es interesante apuntar
que tanto los ritos de apertura a:mo los de cierre conforman periodos
liminares que dramatizan las terlSia~ irTeconciliables entre cooperad6n
hurnaJ'la-1l1obal y competenda --...oonal Estas ceremonias consisten
normahnente en ejelcicios _eW.. del tema de la creación de una
comunidad de iguales. de Wla com nitas, a través de la destrucción de
estructuras, jerarquías y dk:altiti.

Sin embargo,~ 011O aanario representa mejor los mega rituales
de transnaciooalidad las cx::JdeTencias de la ONU, una age ncia
inm ediatamente ........*"'-ia a la promoción del Inter -y del trans
nacionalismo. ÚlITe sales c:crWeren:ias como la de Derechos Humanos
(199 3), PobIadón Mujeres (1995), en Viena, el Cairo y Pekín ,
respectivamenle. se .We:t.;a O:r*renc:ia de las Naciones Unidas sobre
Medio AmiJierlle ~ Desanclo , la cumbre de la tierra , ECO
92 , o~92).. Fue- g ;A1OiOIeR~ de enalt ecer el nuevo orden
mundial después de lo caiclo lllPO de Bertin, bajo la égida de nuevos
pactos y aianlas emer9"' _ delcapi<a&smo post-fordísta transnacional,
así como de ¡roa idee .. 9a tr'1I"t5naeion ascendente , el ambientalismo .
Al r_1a ll!liI\IOI' <>.Iooibci6o . de poder global hasta ahora, Rio-92
reunió bs más poóeoosos aacres de la canori:lad política transnacional.
RepresentarXes de Eq:¡wb naCa\aIes. de agencias multilaterales y de
corporaciones transnaeionaJes se re unieron con empresa rios y
adrninisttadore, la a:nari:Iad <ienIilica Yla sociedad civil qlobel'", La
Agerda 21 , m.x.a.r..node 800 págn>s. lU\.O su """ión final aprobada
en Río. Estab1eci6 Wl~ de objeti\os comunes para la hwnanidad
en el próximo 590.Río-921ue m mega rilo de paso delsistema mundial,
donde irlstituciales e n:Jr..'iduos. en Ul momento de transición política ,
económica e ideológica , cOflI'llefTlOraron anticipadamente lo que
espe raban ser el futuro~ 1TUldo.

Un mundo sin fronteras significa el cierre del sistema mundial , la
capilaridad de la modernidad transformada en realidad. Esta ca pilaridad
y este cierre no serian posibles sin la existencia de los actuales aparatos
de compresión delespacic:Hiempo. Controlar y usufructuar lacom presión
del espado-tiempo es un prMlegio y una fuente de poder. Es una de las
razones por las que en Río había una ímpresionante concentración de
tales aparatos . Desde el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro , un
importan te nudo del sistema mundial que recibió el mayor número de

La condid6n de la transnad ona lidad Custavo Lins Ribeiro
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~::W:S de su historia, hasta el centro de convenciones donde se reurúa
• erencia, un corredor de compresión deJ espacio-tiempo fue abierto ,

verdadero tubo de veloddad que separaba los pa rticipantes oficiales
bs nativos y donde caravanas de carros con motocicletas y helicópteros

~
§§ desarrollar altas velocidades para transportar la poderosa élite

tal, en total seguridad. En una época en donde aún existía la
unicaci6n, la ubicuidad y exhibicionismo a rrogante de losteléfonos

res mostraron la conexión entre la compresión del espacio-tiempo,
alta tecnología y el poder. Los rnass media globales fueron un shOVJ

I-.:lafle. Micrófonos, camaras, cables y Spots entraron en choques con
seguridad de la ONU, en su intento de comunicar al mundo cada

eto de la con ferencia . De Jane Fonda a Jacques Costeau, del Dalai
ILilI11.. a Fidel Castro , todos querían ser vistos, en aquel remolino de

íos. La necesidad de co-presencia impidió que el primer ministro
nés pa rticipara electró nicamente en la asamblea, una clara

. " emostraci6n de que lo que estaba en juego era un paso de lavirtualidad
.. lo real. Redes de computadores también mantuvieron informados a

miembros de la comuni:lad imagmada transnadonal que no pudieron
eser en Río . Hasta ahora la CNUMAD fue el principal escenario para la

straci6n de la relevancia de las O NGs y redes eJectr6nicas en la
ra pol ítica contemporánea.w

La proyección del futuro implícita en los rituales , también mplica
Wk'\ producción de utopías y distopias que son disputadas en terrenos

lizados. En este sentido, Rio-92 solo puede ser adecuadamente
a:mpredida si se interpreta como un acon tecimiento compuesto por

eventos contrapuesto s y representativos de fuerzas polí tica s
axnplementarias que se regulaban: la conferencia oficial de la ONU Yel
f orum Global. La conferencia o ficial fue el escenario donde el
establishment transnacional negoció sus visiones del futuro del mundo.
El Forum Global fue la prime ra asamblea mundial de ciudadanos

ansnacionales . Localizados a muchos kilómet ros unos de o tros,
mantuvieron relaciones análogas a las de estructura/communitos .

&1 la CNUMAD el poder institucional era el foco de un encuentro
dominado por estructuras formales, jerarquía y estatus. Solo personas
calificadas podían tener acceso a los espacios calificados. El acceso a
ciertas áreas, especialmente a los centros rituales mas poderosos (en
este caso, aquellos más expuestos a las mass media globales) fue
restringido a una minoria de personas identificadas a través dediferentes
credenciales. En contraste, el Forum Global fue marcado por una
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atmósfera festiva donde altos funcionarios diplomáticos, celebrídlado
activistas y personas comunes formaron una comuníded que no
discuti6 los problemas del planeta sino que también conmemoró
carácter único de sus visiones.:n

Desgraciadamente pocos años después de Río-92, prevalece más
interpretación de que la conferencia fue una oportunidad pera que
poderosos actores transnacionales, corno las agencias muhilaterales
corporaciones transnacionales, consolida ran su control del
econ6mico y político global. El ambientalismo em p resaria l y
administraci6n ambiental global centralizada, son la expresión de f
de globalizaci6n autoritarias y excM.Jentes, vinculadas a la expansión
capital transnae:ional. Su existencia es solo una confirmación de que
condiciones de la transnadonafida son un campo de poder donde o
agentes necesital l ocupar sus posiciones.

Nor4S

1 Este M'ticulo es .. wn.6n fnaI de-~ texto programático escrec en 1994. En
años siguimtn rrw brnefac:W de Las criticas, sugerencias e incentivos de m
estuiíantes. coIega.s V~ endieTentes ocasiones y escenarios Institucionales,
los~ de postgr¡sdo~ en a l.lrIIwnidad de Brasilla, la Un ll.le'rsfdad Na .
de Mis lon~. (ArgentirYJ V a k hN Hopki ns Un il.le'rs ltjl (EUA); en foros y conf
en América latina y Est.adc. l.Jrldc:6. La lsta de personas debería ser mayor de la
sigue, pero QlMro 'E'Couoce:r el &POlO de Gabriel Alvarez, Henyo Trindade
Leopoldo Bartolomé, Rafael~ lanfBnco Bla.nchet, Roo BoroWd, Roberto
de Olive:ira, Amro Esc::olBJ'. AnitBI Ford. NestOl" Gama Canclini, Ulf Han ners ,
J imeno , Pati E. Utde, halo Maricori Jr., Renato OrtIz, Jeoe Schnelder, Luis
Sceres, Heman Vldal, Ed..IardoVkIill V Er1c WoIf . No habria podido hacer este
sin la presencia e interkxud6n de Flavia l usa de Barros . Co mo siempre
responsabilidad del contenido es exd.Jsivamente mía .

I El diá logo de Stewerd con sus interlocuto res académicos , trabajando
"conceptualízecíones Inadecuadas M lc:omo patrones de cerectertstíces culturales int
y pe rsistentes) Inspiradas en elanáisls de las "socíededes tribales", explica, parda
lo que hoy podemos considerar un es.pema ana~lioo muy rigldo (especia
pe nsamos en sus nociones de~ sWc:ulturales y Sli:tsociedades).

• Amjo del presidente de EUA, MeI principal funcionario de la administración
econornia militar -. están kls -gerente de 35 mil de las mayores firmas empr
alrededor 100 mil Rb empresas. El Pentágono tiene 500 mil personas en su
red de compras de su Escritorio AdminIstrativo Ce ntral (MiyoshI 1996: 841.

• Lasnaciones irdJstrtab adas -más ricas- que forman el G-7 son : Alemania,
Francia, Estados Unidos, Gran Bretar'la, lIalia y Jap6n . Después de 1991 , con el
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Soviética , Rusia empez6 a parti cipar en \o que sellama hoy la MCwnbre de los

• "1..06 mldiapaJ'lOnlmas (hemos tracb:tdo P'X panoramas medaticol, N . de l T.) se
tanto a la distribución de la ca pacidad ek!ctrooka de producir Y difundi r

"'c..cI6,n (...I, que a hor a se encuentra d sponibW para un nUmero creciente de
PÚblicos ak'ededor del lnJlldo, como a las Imáge nes de l rJ"&1J'do a eadas por

.as5 media ~ tA,ppadIra.J 1990: 9). Una muest ra de programM de lV, pellcu1as,
y bbros de nc- ñccíón má s populares en Brasil lngIateml. Alemania . Egipto ,
SoJáfr1ca . India Hong Kong y Japón , trazó un roadro ~erogéneode consumo
meda i The Media Bussines: Whal ls P1aylng in the Gobal Vilage". n... N~w

nm~. , 26 de ma yo de 1997, 04·5). Música, 1V Yl bras de~ b:a!
eroe nte mar cados por esti los norteamerlcanos) prevalecieron m lodos ~os

. El cine norteamericano dominó estos mercados con excepQ6n de Egipto e
Estos result edce están mar cados por diferen tes factores como cos tos relatiV05 de

,"",uocl6n y políüca cultural en cada pa ls (Incluida la censunl). Pero ta mbWn indican
al menos tan rápidame nte como son Importadas a nuevas soci edades. las fuerzas

-nas metrópolis tienden a se r Indigenlzadas de una forma u otra " (Appadural
· .5).

• El ar~to co~to sobre este asalto puede verse en Ribeiro (1996, 1997,
p-ensa a).

7 Para una posición más a1tk:a véase a Stalíebees (1995: 29): "es probable también
el clbe respaclo sea , en flagrante co ntradiccl6n con sus propios apologistas

""'00'005, la co rpori ficadon del sistema totahante del Capital".

• Un grupo de eberecuvsres , Criticol Art Ens~mblf! (1994), propone una nueva
tad ón de la dinámica de l poder en la actualidad, el "poder nómada ", y un

de contrapone rse " la perturbacl6n electrónica". Dada la gran cantidad de

:
: ::'ia que circula en la red. la mayoria de los conflictos sobre el cíberespecío se

n con asuntos relativos a la libertad de expresi ón . Sinembargo, David Coro
9'96) co menta un trabajo escrito por un funcio nario de l Departamento de Defe nsa de

Estados Unidos que llama 111 at encl6n sobre los Mlzquierdistas clber-espertcs " y el
potencia l de Inter net en contra intelgenda y desi nformaclon. Los Zapa tistas , en

"::::.~latina , usaron eficazmente el Interne t pa ra ganar la simpatla poltica de la
• transn adonal imagioada-virtual. EnAk?mania , un "dber-pelot6n~ fuecreedc

la poIicla . Supervlgila la red para controlar la pedofilia Y el tem:rismo (Andrew
7). Muchos dicen que se tra ta de una lnidatlva sin sentido, dada la natura leza

IKrJntrolable de Inter net. Para asuntos re1M:ionados ver Schwartau (1995).

• Co ncuerdo con Barber (1996: 228) para llJien "la tec llOlogla nos puede permitir
tru lr dist ritos e1ectr6nicos y teleasambleas lrliendo vednos dista ntes. Per o es to
~rá so&o si no de)amos a bs mercados la det ermlnad ón de cómo estas lecnologlas

desarrolladas y distribUdas. Ysi la colTUlk::.adón gklba l fuera dsdpmada mediante
de~berad6n y la d vilidad ~ntes. Cómo constrUr la sociedad cM! en el medio
~onal es lU'l desafio extraordinarlo. Reconocer qJe ella necesita ser construida
.... mientras tanto, el primer paso para garantizar un kJgar a una democrada fuerte en

IJ'J.Illdo de McWorkr .
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l.La literatura sobre esos asunIoS ceoe rápidamente en 'os años 90. Ver. por
ejemplo. Featherstone (1990. 1995); Fudwrst.one. Lash y Rocerston (l995Ii King
(1991); Rccerston (1992); Wüson y~w (1996). En América latina están los
trebejos de Garda Canc5n1(1990. 1995i. btn f19951. Ortiz 11994) y antolog\a s como
las organizadas por MonE'tla (1~ RApoport (1994) Y Santos lit al. en (1994). Los
antropó logos están claramente JrW1d:,s m esta discusión (Appadural 1990 , 19 91 ;
Ga rcla Candlni 1990,1995 ; Fos::rr 1991; G.4:U 1992; Hannerz 1992. 1996; Keamey
1955; Ong 1983; RoIhstm y BEJ. 1992.; Fhbn 1995. por ejPmplo. los trabl:jos de
autores como WoIf (1982l . (198 1, l~ fueron pícoerce en este campo de
Investigad6n dentro de la Ana cv:i::9&-

11 El libro edi tado pcw Oiswn.lyake (1996) trae cr itica s so bre e l
postcoJonlalismo. Ver tambm ~ (1997).

11 No está de mas~~ ntu tendencias se dan dentro de co ntextos
contrar:Dctorios dondt b-a" .....~ 11es begernOnicos pueden encontrar fuerzas
comple jas de reskc......... Ea lIIdM b PMtidos politices. desde el Marxista al
nadonalsta HirrlJ.. . aJa ..... • N,~ ma nifestaciones caUe;eras contra
el conono de~~ Es! ~~ por muchos como Muna degradación
de las lTIlJfe'ra V ........m_K) a • -Da Hird:les-. Un hombre se suicidó pa ra
¡:wolestar cona-I el CIClIJICI.ftO :.r cupo ob;etNo era llamar la atención mundial
50bfy ia Ird.a p tc...-et el ....., . York Times , 15 de noviembre de
1996. A12: 1M Pr.,. 22 de~ de 1996. 01/D4).

1. -loI t:rptrfOl clcftI _ ~a _ N'9. ado de kls choques inevitabk>s que
derivan dd~ c::c:A...úo~ Ya sean jos Estedcs Unidos al treter
de Imped.r que~~ :.godos con Cul:a o Irán. o bien Europa al
Intentar prohibir~ 11 QC;:IIf :ir WCI a."TWric.ana tratada con hormona s. las
dispulas Internadonaln soi:n as po• • _ DICicnaIes confktivas se están acwn.llando .
y existen pocos p recedeDla ~ &r ejemplo. T oda es ta cue stió n de la
extraterritorialidad l!'S lri~.. dr~ .:lb R .. nnpeorarw

, dce Michael Hodges.
profesor titular de relac ícoes iNe:rnN eN ... m Lo ndo n Schoo l o/ Economlcs
(Andrews 1997 : 04).

14 La p1astkidad del ambientalsmo camoldedogia le da una gran diverskiad Interna .
Muchas fuerzas opuestas SE' halan bolO esII' r6cl.Jo. desde socialistas hasta fascistas.
desde fuerzas que Impulsan ia adulilliliitt.aoa~I oe problemas. hasta a<pellas
favorables al seber localy al fortaleciulÍEt*'" roder loc.aJ (wr Barros 1996. Bra li1\W8
1989 , Mihon 1996 , VIOla 1995).

15 He nnerz (l996b: 103) planl~a \na Id drfnci6n de tramjo del cosmopobtlsmo .
Es una -orientad6n, una vobltad de CUl... ... ll!fet'Sol! con el Otro. Impbca una apertura
Intelectua l y estética con relad6n a expeit llcias a&raa ci\'€'rgenles. una búsqueda de
contras tes más que de uniformidad. C- .) Los c:0sm0p05tas poeden ser diletantes o
~ conoce dores, y frecuentemenle SlM arnI:8s cosas . en momentos diferen tes .
(...) El cosmopolitismo tiene , a rnmub. lri \ado nardsista; el sel! se construye en el
espa cio donde las culturas se ITflejan- . Para Ha.nner:z (idem: 104 ). la prolíferad ón y
crec ímlento de redes y cuJtw-as trllnsnadona\n; son las causas principales de la genera ción
-de más cosmopoli tas en la aetua~ ~ en~ otro momento- o
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16 Para Manuel CasteUs (1996: 469), "Les redes constItuyen I.<J nueva morfologia
I de nuestras sociedades. y la difusiÓn de la lóg ica del networld ng modifica
ndamente la operación y losresu ltados en procesos de prrd ni6n, n perlenda,
y cuhUl"ll. Es cierto q.¡e la forma networklng de ttganlzad6n sc:x:iaJ iPJd5ti6 en

tiempos y espacios; pero el nUl?VO paradigma de I.<J tec no&ogla de a inJormac:i6n
la bese material para I.<J expansión capilar a través de toda la atrual..n 5OCiar.

n "Los grupos ambientalistas , de ju!;tk::la sodal y derechos humanos nün bmando
si: Y alrededor del mundo. redes densas, flexibk>s. ricas e n ink:nrw:i6n, sistemas
~anlzaliV05 que poseen sus propias dinámicas eYOlrtlVM . Estos Tl"lCMrnin1t05 de

• con todas sus limita ciones , surgieron como antidotos culturales y poIticos CU'ltra

peligros de l nihilismo tecnológico y de la beocacre sinres~ fditic.a.
nilican un poder salvador en un momen to de gran pdgro ~ Hntido de

"«>"",'billdad planetaria en raizado y que crece a partir de preocupaciones locales
fieM. Esta capacidad politica concreta de unir b hcal al lo gIobsI es ia piedR

mental de la sociedad o vil global e mergente· (Rich 1994: 285). \kT ta mbié n
"'"",, (19951.

11 Mi comprensión sobre rituales se inspira fuertemente en Tem er, la noción de
munitas, co mo una Instanc ia igualitaria , en cpcsícíón a la estructure, como, orde n

rqula, es part icularmente útil (ver Turner 1969, 1974 ).

u Bruce Rlch (1994 : 242) de scriba la "Cumbre de la Tterre" como &Ia mayor-:::::.:diplomátka de la historia. 30 núl pe rson as asistie ron ala cwnbre... ; nueve mil
II!' as y 11 8 ;efes de Estado voIarona Río al eco-evento gIobIJ. (.. .) ningún gas to

.horrado". Ver también Líttle (1995).

• "En la preparación de la CNUMAO, d.1rante y después, las redes electrónicas

:
: : : :eron a lacread6n de redes de ONGs. Les organizaciones no gubimlamentales

acceso e Intercambiaron InformadÓn y documentos, discutieron posic iones ,
on ecclones dentro y a través de redes durante todo el proceso de Rlo-92~

1995: 93). La CNU MAD también mos tró un Import ante actor , la Au ocialion
i'rogress ive Co m mu nica tio n (APe). una red electrónica que de Rio-92 a Pekín

responsabk> de la vinculad6n de las Conferenci as de la ONU con la coroonidad
_ _ dona! virtuaHmaginada (RllEiro , en prensa).

Rkh (1994 :259) ca lificó el Foro GIol::eI de &Ko-Woodstock~. Según él &el Foro
poda vanagloriarse de sus propi as estadísticas Impresionantes : dnca mil ONGs
el muodo estuvieron representadas. habia másde 600 barracas o palElones en
de l Foro y, dw-ante dos se manas, más de 4 00 reuniones y eventos tuvieron
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