
 

 
 
 

 

 

 
 
 
RESUMEN La sociedad está en evolución, como 
lo ha estado siempre, aunque con aspectos 
diferenciales (fundamentalmente globaliza-
ción), por ello se debería hablar de evolución 
permanente, aunque a partir del último tercio 
del siglo XX, con el inicio del periodo postindus-
trial (Touraine, Bell) y el desarrollo “informa-
cional” (Castells) se ha dado paso a la denomi-
nada sociedad red e incluso se apunta el inicio 
de la era red o -según otros autores- era digital. 

Paralelamente a este devenir histórico el pecu-
liar avance tecnológico que protagonizan las 
multinacionales puede denotar prácticamente 
la dimensión global, regional y local que ad-
quieren estos cambios tecnológicos, econó-
micos, políticos, sociales y culturales. 

Conceptos como los de globalización y políticas 
tecnológicas nacionales son hoy día, más que 
nunca, objeto de pormenorizado análisis. No 
son fenómenos o actuaciones aisladas, sino 
estrechamente vinculados, ya que se puede 
cuestionar el orden causal de los mismos. El 
ámbito de la globalización de la economía inci-
de con especial relevancia en la competitividad 
de los sistemas nacionales de innovación. En 
ello juega un papel protagonista las políticas 
tecnológicas, tanto, las que gobiernan las em-
presas multinacionales, como las que legislan 
de forma general los países. 

ABSTRACT Society is in evolution, as it always 
has been but, with different aspects (globaliza-
tion fundamentally), that’s why we should talk 

La globalización y el nuevo 
poder red 
Gobalization and the new network power  
 
ENVIADO 4-1-2022  REVISADO 27-2-2022 
ACEPTADO 30-3-2022  
 

Miguel-Héctor 
Fernández-
Carrión 
 

Academia de las 
Ciencias de Amé-
rica Latina y 
Europa 
 

Palabras claves: 
Globalización, 
poder red, políti-
ca, sociedad 
 
Key Words: Glo-
balization, net-
work power, 
pilitics, society 
 

MONOGRAFÍA DE GLOBALIZACIÓN 
GLOBALIZATION MONOGRAPH 

 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Vol. 20 No. 20 
 

Vectores 
 

16 

about permanent evolution, although since the last third of 20th 
century, with the beginning of the postindustrial period (Touraine, 
Bell) and the “informational” development (Castells) a big step has 
been taken to the called network society and is even pointed the 
beginning of the network age. 

Parallel to this historical evolution and the peculiar technological 
advance lead by the multinationals can practically denote the 
global dimension, regional and local which get this technological, 
economic, political, social and cultural changes. 

Concepts like globalization and national technological policys are 
nowadays, more than ever, object of detailed analysis. They are 
not isolated phenomena or actions, but closely linked to each oth-
er, because the casual order of thems can be discutible. The scope 
of the globalization of economy comes into special relevance in the 
competition of national systems of innovation. Technology policies 
play a leading role in this, both, those that are gorverned by multi-
national companies, such as those which are legislated in a general 
way by the countries. 

1 Introducción 

La sociedad del conocimiento/información no es actualmente un 
simple slogan político, sino que unido al concepto de la nueva eco-
nomía y en general a la globalización exterioriza una especial rela-
ción de poder de dependencia del mundo con la única superpo-
tencia existente desde finales del siglo XX, en el inicio de la era 
digital, los Estados Unidos1. La segunda mitad del siglo XX ha esta-
do protagonizada por la imposición económica de algunas multi-
nacionales sobre las políticas nacionales, de unos países (los me-
nos) sobre otros (los mas). Asimismo, desde el último tercio del 
siglo veinte la sociedad del conocimiento y de la información junto 
con la globalización constituye un nuevo orden mundial cibernéti-
co, en el que destacan la comunicación, el comercio, el ocio y el 
mayor desarrollo de interrelación vital humano, que va in crecento 
a lo largo del tiempo, en el entorno de internet, que le caracteriza 
en el momento presente. 

En la era digital se ha producido un cambio de sociedad, protago-
nizado por internet, que comienza a estar regida por el poder red. 

                                                             
1 Analizado por Pierre Hassner en “The United States. The empire of force 
or the force of empire?” (s/f, cfr. Domhoff, 1999). 
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 2 Antecedentes del poder interpaís: paralelismo y diferencias 
entre la conformación de poderes extranacionales entre los siglos 
XVI y XXI: a partir de la incidencia de la legislación en la práctica 
política2 

La expansión nacional de un país fuera de sus fronteras puede 
denominarse como conformación de poder extranacional, a través 
de una expansión militar, política, cultural, económica o étnica. 

Conquista, expansión, colonización o creación de una esfera de 
influencia son diferentes tipos de constitución de poder extrana-
cional, que deben tenerse en consideración conjuntamente con el 
desarrollo legislativo, en este caso, para realizar un análisis de las 
relaciones de poder habidas entre México y España, de los siglos 
XVI hasta el XIX. 

Esta apartado se centra sobre aspectos tan importantes en las 
relaciones de poder como la conquista, las costumbres y las leyes 
indígenas, el derecho indiano, la resistencia indígena a la conquista 
y después a la independencia, así como la dependencia política y 
económica “extranjera” del XIX hasta la actualidad, para mostrar 
brevemente las diferencias y semejanzas fundamentales existentes 
en el devenir de ambos países (México y España) en el período 
analizado, y apreciar sobre todo el impacto del derecho indiano 
(Leyes de Indias) en la historia. 

El aspecto fundamental del presente texto es la comprensión de 
las Leyes de Indias, como marco jurídico de la nueva realidad polí-
tica, económica, social, cultural y religiosa del Nuevo Mundo, du-
rante los siglos XV al XVIII, y su conformación como antecedente 
de la “Declaración universal de los derechos humanos” y especial-
mente de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas” (“pueblos originarios”). 

Desde que Bartolomé de las Casas arriba a La Española en 1502 y 
critica el régimen de encomiendas y el estado general en que se 

                                                             
2 Texto presentado por Fernández-Carrión con el título de “Manifiesto en 
defensa de la igualdad de los derechos humanos” (2005d) en el “Coloquio 
poder y periferias. Nuestra América/Abya Yala/Nuestra Andalucía” dentro 
del Seminario Derecho, filosofía política y pluralismo jurídico, celebrado 
en la UNAM en 2014 y previamente este Coloquio tienen lugar en Univer-
sity of Califonia, Berkeley y otras instituciones académicas, entre 2013 y 
2014.  
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encuentran “sometidos” los indígenas con los nuevos poderes 
políticos y religiosos establecidos en América, evidenciándose en el 
“Sermón de adviento”, pronunciado en 1511, seguido de otros que 
provoca la crítica de la administración en Nueva España y que al-
canza a ser contestado por la corte “inestable” castellana (de 1504, 
año de la muerte de Isabel I, “católica”, hasta la proclamación de 
Carlos I en 1516). Durante la regencia de Fernando V de Castilla, 
“católico”, las Leyes de Burgos, sancionadas el 27 de enero de 
1512, muestran una preocupación por el estado de los indígenas 
en América, pero es sobre todo con el emperador Carlos V, cuando 
se convoca una junta de juristas en Castilla, donde surgen las Leyes 
nuevas, en 1542, que establecían a los indígenas directamente 
bajo la “protección” de la corona. Posteriormente, a finales del 
siglo XVII y principios del XVIII, con el inicio de la decadencia políti-
ca borbónica española, las demandas de los pueblos originarios 
posibilita una nueva legislación que unifica los criterios jurídicos 
del “derecho de Indias” a aplicarse en Nueva España, Perú y Espa-
ña, de esta forma durante el reinado de Carlos II (1665-1700) se 
publica la Recopilación de leyes de las Indias, promulgadas el 18 de 
mayo de 1680, que se presenta dividida en siete libros, el sexto 
titulado “De los indios”, trata en particular de la situación de los 
indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tribu-
tos, etc. 

Las fuentes del derecho indiano, se encuentran en el “derecho 
municipal” (o derecho indiano “propiamente dicho”, creado en 
América, se sancionaba a medida que surgían  nuevas cuestiones 
no previstas por el derecho castellano, y debía ser lo más semejan-
te posible a este último derecho “siempre y cuando la situación lo 
permitiera”); el “derecho indígena” (aceptado por la corona espa-
ñola en los aspectos que no fueran contrarios a la legislación del 
rey y a la religión católica) y el “derecho castellano” (aplicado fun-
damentalmente en materia del derecho privado, tenía vigencia 
supletoria; se empleaba si no existía una norma especial para el 
caso en particular juzgado). El orden de prelación de las leyes en 
América, por lo general, a expensas de que estableciera otro crite-
rio el tribunal en cada caso, era primero, el derecho indiano “pro-
piamente dicho”, incluido el derecho indígena aceptado; segundo, 
las Leyes de Castilla (generalmente presentes en la Nueva recopila-
ción, sancionada el 14 de marzo de 1567, por Felipe II, y poste-
riormente en la Novísima recopilación de 1805); tercero, el Fuero 
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real y Fuero juzgo y cuarto Las partidas de Alfonso “el sabio”.  

Históricamente, con el desarrollo de las expansiones nacionales los 
habitantes de las regiones y los países conquistados eran esclavi-
zados o “sometidos” como enemigos vencidos, sin ser portadores 
por tanto de ningún derecho; igual que, ha sucedido a la humani-
dad desde la antigüedad, en África y próximo oriente: como se 
constata en la antigua cultura egipcia… y sumeria; en América, con 
los aztecas, por ejemplo. Frente a esta dominación cruenta, el im-
perio romano, desarrolla el “derecho romano” (que desde media-
dos del siglo VI, con  la labor compiladora del emperador Justiano 
I, se le considera el “Corpus iuris civilis”, y representa el fundamen-
to de la cultura jurídica de la cultura occidental),  lo que unido a la 
estructura política atendiendo a la tipología de ciudades vinculadas 
a Roma: urbes con derecho romano, ciudades latinas, urbes sin 
voto y ciudades confederadas no latinas, determina una estratifi-
cación de dependencia de la ciudadanía romana hasta estadios de 
marginación y la esclavitud. Las poblaciones que se anexionaba 
pacíficamente al imperio, sin resistencia a la expansión romana (se 
integran en los dos primeros tipos de ciudad: con derecho romano 
y latinas) y en cambio cuando lo hacen de forma violenta (en las 
dos siguientes: urbes sin voto y confederadas no latinas). Sobre 
este mismo criterio legislativo romano de dicotomía se acoge Isa-
bel I para considerar a las poblaciones originarias americanas con 
la consideración de “súbitos de la corona” y a Colón para defender  
la “esclavización” o trato de sumisión de los indígenas, por lo que 
éste último es criticado por de las Casas, mientras que la corte 
castellano, con Isabel I, opta por una ley igualitaria castellana, al 
menos como queda reflejada en el corpus teórico, al entender a 
los indígenas como “siervos libres de la corona de Castilla”, como 
el resto de población castellana, aunque en la práctica los políticos 
y los religiosos en las llamadas “Indias occidentales” se acogían al 
criterio generalizado que las leyes que proceden de España “la 
acato  pero no la obedezco”. 

Siglos más tarde, del descubrimiento de América, surge la procla-
mación de la “Declaración universal de los derechos humanos”, en 
1948, y más tarde aún tras cerca de veinte años de preparación de 
especialistas en temas indígenas se establece la “Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, en 
2007. 
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Las leyes de Castilla muestran semejanzas con la “Declaración de 
derechos humanos”, al consistir en una legislación (en el primer 
caso) y “recomendaciones” (en el segundo) elaboradas por el po-
der político imperante internacionalmente en cada uno de los 
momentos tenidos en consideración. España ostenta el poder in-
ternacional durante los siglos final del XV, XVI y parte del XVII, 
“dominando” el Nuevo Mundo y por extensión el mundo, y en 
cambio Estados Unidos en conjunto con la ONU, lo hace desde 
finales de la segunda guerra mundial, a partir de 1945, desde la 
llamada guerra fría sobre el mundo occidental “libre”. 

Las diferencias que se aprecian entre estos dos textos aludidos, 
consisten en que en el primero se atiende a las leyes indígenas 
junto con las que se desarrolla en la corte castellana, mientras que 
en el segundo no considera directamente ningún precepto legal de 
las poblaciones de todo el mundo, sino únicamente se atiende a 
los preceptos legales establecidos únicamente por la ONU.  

Si se quisiera realizar una conjunción del contenido de la “Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas” con las legislaciones de las distintas poblaciones origi-
narias o en lugar de esto segundo con un posicionamiento ideal de 
estas mismas poblaciones, vistos desde una perspectiva de reco-
nocimiento de los factores identitarios y utópicos, como hace 
Fernández-Carrión en “Indígenas y la construcción nacional” 
(2005d), donde se presenta una especie de “Declaración conjunta 
de los derechos de los pueblos originarios”, que integran y defien-
den la legislación, economía, cultura… de los pueblos originarios 
del mayor número de países posibles, aunque en el presente texto 
se atiende fundamentalmente a los que corresponden a América; 
asimismo se tiene en cuenta la multiculturalidad, multietnicidad, 
etc., y se inserta los derechos fundamentalmente igualitarios del 
resto de la población, imperante en el mundo actual, defendiendo 
la igualdad dentro del respeto a las diferencias étnicas; como pone 
en evidencia Fernández-Carrión, en el “Manifiesto en defensa de la 
igualdad de los derechos humanos”, inserto en “Indígenas y la 
construcción nacional” (2005d). 

3 Del poder nacional al poder global3 

                                                             
3 Este texto es una ampliación del que he presentado anteriormente en 
“Aproximación a las relaciones de poder en la red” (2005a) y “Aproxima-
ción a las relaciones de poder en la red” (2005c: 15-30) y “Aproximación 
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La conformación del estado-nación se inicia en la Edad moderna4; 
pero, a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo duran-
te el último tercio del siglo veinte ha perdido poder en el ámbito 
comercial, legal, militar, cultural e incluso político sobre sus ciuda-
danos y los extranjeros residentes en el país, aunque por ahora 
mantiene su “influencia” nacional5. Este proceso sigue tres hechos 
significativos distintos:  

1 Uno particular, interno, que está caracterizado porque junto 
a la descentralización del poder central de los países, las adminis-
traciones regionales (o comarcales) e incluso locales han acrecen-
tado las tendencias centrífugas nacionalistas (culturales y/o étni-

                                                                                                                               
al control social en la sociedad red y la protesta antiglobalización” 
(2005b). 
4 Anthony Giddens en The nation-state and violence (1985: 121) define al 
estado-nación en relación con otros estados-nación, como “un conjunto 
de formas institucionales de gobierno que mantiene un monopolio admi-
nistrativo sobre un territorio con límites definidos (fronteras), su gobier-
no está sancionado por la ley y posee el control directo de los instrumen-
tos de la violencia interna y exterior”, en suma “un estado-nación es un 
tenedor de poder con límites” (Giddens, 1985: 120). Mientras que la 
globalización franquea este tipo de límites nacionales, y además lo hace 
“operando en tiempo real” (Castells, 2000a).  
5 En la segunda mitad del siglo XX, ha sido analizado el poder nacional en 
sus nuevas relaciones con el internacional, y de entre esta bibliografía, y 
sin pretender ser exhaustivo, se expondrá los siguientes trabajos teóricos 
desarrollados por Charles Tilly, en “The formation of nation states” en 
Western Europe (1975); Anthony Giddens, en The nations-state and vio-
lence (1985); David Held, en “Democracy, the nation-state and the global 
system” (1991), Held (edición) Prospects for democracy (en 1993) y Held, 
Mcgrew, Goldblatt y Perraton en Global transformations. Politics, econo-
mics and cultura (1999); Leslie Sklair, en The sociology of the global sys-
tem (1991); Camilleri y Falk, en The end of sovereignty (1992); Jean Marie 
Guehenno, en La fin de la démocratie (1993); Horsman y Marshall, en 
Alter the nation state (1994); Alain Touraine, en Qu’est-ce que la démo-
cratie? (1994); Fernando Calderón, en Esa esquiva modernidad: desarro-
llo, ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe (1996), y Noam 
Chomsky, Heinz Dieterich, en La aldea global (1997). 
Mientras que un análisis económico lo realiza Joseph Stiglitz, en Globali-
zation and its discontents (2003); “El rumbo de las reformas. Hacia una 
nueva agenda para América Latina” (en 2003) y “Primera crisis económica 
en la era moderna de la globalización” (en 2004), y Roberto Frenkel, en la 
“Globalización y crisis financiera en América Latina” (2003). Y, desde una 
perspectiva social, lo efectúa Andrés Solimano, en la “Globalización y 
migración internacional: la experiencia latinoamericana” (2003). 
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cas, éstas últimas en ocasiones). 
2 Otro general, en el que las multinacionales industriales 
(principalmente oligopolios o monopolios), típicas hasta mediados 
del siglo XX, han sido sustituidas por otro nuevo tipo de multina-
cionales que comercializan o se desarrollan principalmente a 
través de internet. 
3 Con el desarrollo de las industrias de la informa-
ción/comunicación y servicios unido a la debilitación de los pode-
res nacionales, se ha impuesto un nuevo poder único político, 
económico y militar actualmente en proceso de desarrollo e inci-
dencia global controlado por las empresas multinacionales de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la admi-
nistración norteamericana (de forma directa o indirecta) y de ma-
nera secreta por el poder global del nuevo orden mundial. 
Existen dos teorías contrapuestas para la comprensión del nacio-
nalismo, según analiza Fernando Vizcaino en el “Nacionalismo, 
estado y nación” (2003: 41-65):  

1   La que considera el nacionalismo como un fenómeno relaciona-
do a un territorio/estado. Esta tendencia es defendida por Carlton 
Hayes en Nationalism: a religión (en 1960); Hans Kohn en The idea 
of nationalism (en 1944), y Ernest Gelliner en Thought and change 
(en 1964), Nations and nationalism (en 1983) y Nationalism (en 
1997). 
2 Una contraria, en la que se pone mayor énfasis en la identidad 
colectiva como fuente principal constitutiva del nacionalismo (y es 
desarrollada por Anthony Smith, en Theories of nationalism (1983) 
y “Nations and nationalism” en Global era (1995), quien distingue 
en 1983, entre nación y estado. Posteriormente es seguido por 
Monserrat Guibernau y Rosamaría Núñez, Rosamaría (1998) en “El 
futuro del nacionalismo de las naciones sin estado” (1998: 115-
130), Hill Kymlicka, en Multicultural citizenship (1995)…, y T. K. 
Oommen, en “Citizenship, nationality and ethnicity” (en 1997). Y 
como una variante de esta última tendencia, se extendió el criterio 
de que en realidad casi no existen estados culturales homogéneos 
sino identidades colectivas integradas en un estado o minorías 
culturales diferenciadas del resto de la población actual, con un 
alto grado de autonomía y un territorio delimitado, tal como lo 



CIECAL/Revista Vectores de Investigación             
 Vol. 20  No. 20 

 

      Vectores 
de investigación 

 

23 

analiza James Minaham, en Nations without status (1996)6.  

La segunda mitad del siglo XX ha estado caracterizada por la impo-
sición económica de algunas multinacionales principalmente sobre 
las políticas nacionales, de unos países (los menos) sobre otros (los 
más). Asimismo, desde el último tercio del siglo XX la sociedad del 
conocimiento y la globalización define un nuevo estado mundial 
cibernético, en el que destaca la comunicación a través de internet 
por encima de otros medios de transmisión de información. 

En suma, la sociedad del conocimiento y la información no es ac-
tualmente un simple slogan político, sino que unido al desarrollo 
de la nueva economía y en general a la globalización exterioriza 
una especial relación de poder dependencia del mundo con la úni-
ca superpotencia existente desde finales del siglo XX, al inicio de la 
era digital, indirectamente los Estados Unidos7, a través de las mul-
tinacionales de la información y comunicación y el poder global. 

4 Fin de la guerra fría y comienzo de la globalización8 

Cuando Stanley Kubrick en la película 2001, odisea del espacio 
(2001, a Space Odissey), en 1968, presentaba un mundo imagina-
rio para la época, segundo tercio del siglo XX, se adelantaba fílmi-
camente a la trascendente conquista del espacio que se inicia con 
la llegada a la Luna, el 21 de julio de 1969, de los astronautas nor-
teamericanos Neil Armstrong y Edwin E. Aldrin, descendiendo del 
módulo de alunizaje del cohete Apolo 11 al suelo lunar, lo que con 
el desarrollo de las comunicaciones permitieron que ese mismo día 
alrededor de 600 millones de personas en todo el mundo pudieron 
contemplar ese “paso del hombre y salto de la humanidad” como 
dijera Neil Armstrong en televisión; pero, lo que resultó tan espec-

                                                             
6 Igualmente, por esta época, a finales del siglo XX, en los Estados Unidos, 
y no es una simple coincidencia, se organiza un congreso mundial sobre 
“Nacionalismo, identidad y derechos de las minorías”, sobre el mundo, 
pero no significativamente de la problemática interna de la población 
indígena –autóctonas-, negros e inmigrantes), organizado por la Universi-
dad de Bristol, en 1999, y en la que se hizo referencia a los trabajos de 
Hill Kymlicka y Michael Walzer, y con anterioridad James Minaham traba-
ja sobre la Nations wirhout status (1996). 
7 Analizado en aei.pitt.edu/archive/00000516/01/chai54e.pdf (AEI, s/f). 
8 Este apartado es publicado inicialmente en “Mapa empresarial en torno 
a la nueva economía. Fin de la guerra fría y comienzo de la globalización” 
(2001, 2/45, 16/348-19/351). 
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tacular en aquellos momentos posteriormente se generaliza la idea 
de que dichas secuencias podrían pertenecer a otros escenarios de 
la película 2001..., y también se anticipaba al poder que iba adqui-
rir la informática, como lo hace el fílmico ordenador HAL-9000. 

El film de Kubrick no surge de la imaginación, ni pretende ser una 
simple obra de ciencia ficción, sino que parte de las intuiciones de 
Arthur C. Clarke, expuestas en el Journey beyond the stars, que 
además están relacionadas con hechos reales como el que prota-
goniza la antigua Unión Soviética lanzando con éxito el primer 
satélite artificial: Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, con el que 
comienza la denominada guerra por el espacio, por la que más 
tarde, el 31 de enero de 1958, Estados Unidos pone en órbita el 
Explorer 1, y de nuevo la URSS vuelve a tomar la iniciativa, el 16 de 
junio de 1963, convirtiendo a Valentina Tereshkova en la primera 
mujer astronauta que realiza varias órbitas en torno a la Tierra a 
bordo de la nave espacial Vostok 6. Todas estas acciones de tecno-
logía espacial son consecuencia directa de la “guerra fría”, pues 
como señala Manuel Castells en La era de la información. I La so-
ciedad red “a finales de los años cincuenta el lanzamiento del pri-
mer Sputnik alarmó al establishment militar estadounidense de la 
alta tecnología” (Castells, 2000a, I: 77), por lo que ARPA (Advanced 
Research Projects Agency. Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada) del Departamento de Defensa de Estados Unidos “em-
prendió una serie de audaces iniciativas, algunas de las cuales 
cambiaron la historia de la tecnología e introdujeron la era de la 
información a gran escala” (Castells, 2000a, I: 77). Una de esas 
estrategias fue el desarrollo de la idea concebida por Paul Baran en 
Rand Corporation en 1960-1964, que consistía en diseñar un sis-
tema de comunicaciones invulnerable a un ataque nuclear. Como 
resultado del desarrollo de una tecnología de doble uso, se crea la 
primera red de ordenadores, denominada Arpanet, que inicia las 
comunicaciones el 1 de septiembre de 1969. Aunque, la capacidad 
de transmisión no era suficiente para establecer una red de comu-
nicación mundial, hasta que en el verano de 1973 Vinton Cerf y 
Robert Kahn, científicos informáticos que investigaban en el ARPA, 
diseñaron la arquitectura básica de Internet basándose en los tra-
bajos claves para la creación de un protocolo de comunicaciones, 
logrando al final que los ordenadores pudieran “hablar entre sí” 
(Castells). Posteriormente, en 1980, Cerf (Postal de UCLA) y Cohen 
(de la USC), dividen en dos partes el protocolo TCP/IP (configurado 



CIECAL/Revista Vectores de Investigación             
 Vol. 20  No. 20 

 

      Vectores 
de investigación 

 

25 

en 1978), conformando la comunicación habida entre el ordenador 
principal (host) y los ordenadores locales por medio del Protocolo 
de control de transmisión (TCP) y el protocolo interredes (IP) o 
dirección del Protocolo de internet.  

Lo que perdura durante el desarrollo de la “guerra fría” entre las 
dos superpotencias existentes hasta finales del siglo XX: EEUU y 
URSS (1922-1991), es la situación bélica entre ambas potencias 
mundiales, que se inicia en 1947, con la llamada doctrina Truman, 
expuesta en su discurso ante el Congreso el 12 de marzo de 1947, 
donde afirma “la política de Estados Unidos debe ser apoyar a los 
pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de mi-
norías armadas o presión exterior *URSS+”, y que perdurará princi-
palmente hasta la celebración de la Conferencia de Seguridad y 
Cooperación en Europa, celebrada en Helsinki, en 1975 y que cul-
mina con la disolución de la Unión soviética, en 1991. 

Castell expone en La era de la información. I La sociedad red 
(2000a), que paralelamente a la conformación de una red universal 
de ordenadores con acceso público dentro de unas normas de 
“uso aceptable”, se desarrollan otra serie de aplicaciones y ele-
mentos para la presente innovación tecnológica, y estos recursos 
informáticos pudieron utilizarse desde entonces plenamente on-
line, aunque “lo verdaderamente decisivo *en este sentido+ fue la 
comunicación por correo electrónico” (Castells, 2000a), desde que 
Ray Tomlison en BBN crea la aplicación informática e-mail. Al mis-
mo tiempo, se crea el módem para el ordenador por parte de 
Ward Christensen y Randy Suess, en 1978 y otra serie de inventivas 
que Castells la incluyen dentro de un “enfoque contracultural de la 
tecnología”, y a los que originalmente se denomina hackers, antes 
de que este término adquiriera unas connotaciones negativas, 
cuando no son coincidentes con los criterios del Pentágono. Con la 
tecnología de doble uso se fomenta una conexión horizontal en las 
redes, “poniendo los instrumentos tecnológicos a disposición de 
cualquiera”, como se puede constatar, en 1990, cuando en el Cen-
tre Européen pour Recherche Nuclaire (CERN) de Ginebra, un gru-
po de investigadores dirigidos por Tim Berners-Lee y Robert Cai-
lliau desarrollaron su investigación no a partir de la tradición de 
Arpanet, sino de las aportaciones “contraculturales” o la “cultura 
de los hackers” de los años setenta, apoyándose fundamentalmen-
te en la obra de Ted Nelson, Computer lib/dream machine, que en 
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1974, idea un nuevo sistema de organizar la información al que 
denomina “hipertexto”, al basarlo en vínculos horizontales de in-
formación, llegando a crear un formato especial para documentos 
de hipertexto que denomina Hypertext markup language (HTML), 
asimismo establecen un protocolo de transferencia de hipertexto 
(HTrP, Hypertext transfer protocol) para guiar las comunicaciones 
entre los navegantes de la red y los servidores, y crean un formato 
de dirección estándar, constituido por el localizador uniforme de 
recursos (URL, Uniform resource locator), que combina la informa-
ción sobre el protocolo de la aplicación y la dirección del ordena-
dor que contiene la información solicitada, y el software www es 
distribuido gratuitamente a través de internet. Posteriormente, 
con la creación del navegador denominado Mosaic, y más tarde 
Netscape motivan como dijera Castells, que los “nuevos navegado-
res, o motores de búsqueda, fueron desarrollados con rapidez y el 
mundo entero se entregó a internet, creando literalmente una red 
mundial” (Castells, 2000a, I: 83). 

5 Peculiaridades de la globalización 

La era de la información es la transformación histórica multimen-
sional definida por la transformación del sistema productivo, orga-
nizativo, cultural e institucional sobre la base de una revolución 
tecnológica que no es la causa pero sí el “soporte indispensable 
(…) *aunque+ en términos de práctica social, el nuevo sistema pro-
ductivo ha sido identificado como globalización” (Castells, 2003), y 
desde la perspectiva histórica agrupa todas las novedosas trans-
formaciones posibles: política, cultural, económica y social que ha 
conllevado el cambio de sociedad9. Esta transformación lo deno-
mina Castells “informacionalismo”, que conlleva la productividad, 
la competitividad, la eficiencia, la comunicación y el poder a partir 
de la capacidad tecnológica de procesar información y generar 
conocimiento (Castells, 2003) específico, en el que las tecnologías 
bases (nuevas tecnologías de la información) no determinan pero 
si son indispensables para el nuevo sistema, por el que globaliza-
ción no es sinónimo exclusivamente de internacionalización, pues 
consiste en el proceso resultante de la capacidad de ciertas activi-
dades económicas, políticas y sociales de funcionar como unidad 

                                                             
9 En este sentido, baste indicar, el trabajo realizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas sobre 
los cambios en el paradigma del trabajo e impacto en la familia, que pre-
senta Martín Hopenhayn en Cepal (en 2004).  
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en tiempo real a escala planetaria. 

La globalización es un fenómeno novedoso10, porque en las dos 
últimas décadas del siglo XX, a partir de 1986 o 1992 se ha con-
formado en un sistema tecnológico de sistemas de información, 
telecomunicaciones y transporte digital que ha interconectado a 
todo el planeta en una red de comunicación que confluyen “las 
funciones y unidades estratégicas dominantes de todos los ámbi-
tos de la actividad humana” (Castells, 2003). La economía global no 
es, en términos de empleo, sino una pequeña parte de la econom-
ía mundial, pero es la “parte decisiva” (Castells, 2003), pues como 
señalara Marx en el siglo XIX la economía es el motor de la historia. 
La economía global comprende fundamentalmente el comercio 
por la red a nivel mundial, con cifras millonarias en sus transaccio-
nes y que superaran las fronteras en las que se realizan la opera-
ción de venta, intercambio, promoción o compra, unido a la globa-
lización de los mercados financieros, cuyo comportamiento deter-
minan los movimientos de capital, monedas, créditos… y por ende 
las economías de todos los países. Los mercados de divisas cam-
bian diariamente en torno a los 2,3 billones de dólares, “haciendo 
imposible que cualquier gobierno sostenga su divisa en contra de 
[las] turbulencias mismas de los mercados financieros” (Castells: 
2003), como sucede en la crisis financiera mundial de 2009, inicia-
da en Estados Unidos, quienes demandan paradójicamente la 
creación de unos “organismos de control”, por encima de solicitar 
el establecimiento de unas medidas de política económica sobre el 
mundo financiero, que aparentemente ordena desde el G20. El 
mundo financiero se ha venido desarrollando a gran escala desde 
hace tiempo, con la creación y el desarrollo de sofisticados produc-
tos económicos, a través de la llamada “ingeniería financiera”: 
derivados, opciones, nuevos tipos de futuros…, que articulan valo-
res bursátiles en distintos mercados nacionales, estableciendo sus 
interdependencia a través de transacciones electrónicas que mue-
ven miles de millones de dólares en segundos11, por lo que desde 

                                                             
10 Aunque tiene su fundamento histórico en el inicio de la Edad moderna 
con el control político centralizado y el comercio en gran parte del mundo 
(incluso en los territorios que hasta entonces eran desconocidos) por 
parte de la corona española a través de los monarcas Isabel y Fernando, a 
partir de 1492. 
11 Según algunos cálculos, a los que alude Castells (2003), el valor de mer-
cado de capitalización del total de productos financieros derivados en 
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2003 Castells indica con preocupación que “no existe, hoy por hoy, 
control o regulación de los flujos globales de capital” (Castells, 
2003: 20), lo que convierte a todas las economías nacionales en 
dependientes del comportamiento de los valores de sus empresas, 
acciones y obligaciones en los mercados financieros, y que con la 
crisis del 2009 afecta por igual a la gran porción de ciudadanos que 
invierten en bolsa. Asimismo, la economía global incluye la inver-
sión extranjera directa, la globalización de una parte importante de 
la producción de bienes y servicios de empresas multinacionales y 
sus “redes auxiliares” y la internacionalización dependiente de los 
mercados de bienes y servicios a través del comercio, la inversión 
de capital…, la formación de un mercado global de trabajadores de 
especial cualificación (ingenieros de software, etc.…) y la masiva 
migración internacional de los países en vía de desarrollo hacia los 
industrializados, superando todo ello las fronteras nacionales. 

Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva eco-
nomía global dependen fundamentalmente –según Castells- de la 
capacidad de generación del conocimiento y el procesamiento 
eficaz de la información, lo cual está relacionado con la capacidad 
cultural, educativa y tecnológica de las personas, las empresas y 
los “territorios”. En este nuevo tipo de economía internacional, la 
educación y la innovación tecnológica se constituyen en fuerzas 
productivas directas, pero siendo condiciones necesarias para el 
nuevo modelo de desarrollo, que “no son suficientes”, porque en 
la medida que el excedente se transfiere al mercado financiero, el 
comportamiento de este mercado (volátil, y de gran especulación),  

sometido a percepciones de psicología colectiva y a turbulencias in-
formativas [y a la propia especulación de la bolsa] de todo origen, 
influye decisivamente en la riqueza y la pobreza de las naciones 
(Castells, 2003: 21),  

como ha sucedido con la crisis financiera de 200912. 

                                                                                                                               
1998 era equivalente a doce veces el valor estimado del Producto Bruto 
Total de todos los países del mundo juntos.  
12 Robert A. Blecker en “Cuatro mitos que se han refutado durante la 
crisis actual”: 1 La gran moderación en la economía estadounidense. 2 La 
desvinculación (“decoupling”) del sur emergente. 3 Precios permanente-
mente altos de la energía y otras materias primas (“commodities”) y 4 
América Latina no sufriría de una crisis financiera de [causada por] Esta-
dos Unidos, y sobre todo este último factor de la crisis financiera es la 
determinante de la crisis repercute negativa en las economías latinoame-
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La globalización, en su forma actual, de “capitalismo informacio-
nal” desregulado y competitivo globalmente, supera a los Estados, 
pero “articula a los segmentos dinámicos de las sociedades en 
todo el plante, al tiempo que desconecta y margina a aquellos que 
no tienen otro valor que el de su *propia+ vida” (Castells, 2003, 22). 
En este nuevo modelo de desarrollo informacional, la sociedad [a 
partir del sujeto], la economía [globalizada] y determinadas insti-
tuciones [dependientes de las directrices de los Estados Unidos] 
juegan un papel decisivo, porque la productividad y competitividad 
dependen de la calidad de los recursos humanos y de la capacidad 
estratégica de instituciones y empresas para articular dichos recur-
sos en torno a proyectos de inversión viables y sustentables y por 
otro lado, porque la estabilidad social y política y el eficaz funcio-
namiento de las instituciones son factores psicológicos esenciales 
para inversores globales de cuyo comportamiento depende final-
mente el valor de empresas y países en los mercados financieros 
(Castells, 2003, 21-22). 

El nuevo sistema global de comunicación que se constituye a partir 
de las redes de intercambio y los flujos de comunicación es muy 
incluyente y excluyente al mismo tiempo. Incluye todo lo que tiene 
valor según los códigos dominantes en los flujos y es al mismo 

                                                                                                                               
ricanas (2009); pero, en el último cuarto del siglo XX se había vivido otra 
importante crisis de 1974 a 1976, conocida como la crisis del petróleo, a 
la que Castells (1978) la vincula con una “crisis del sistema” (Castells, 
1978: 11), indicando que “el fantasma de la crisis recorre de nuevo el 
mundo. Fábricas cerradas, millones de parados, oleadas de violencia, días 
de penuria, discursos impotentes, ideologías de la austeridad, prácticas 
de rebelión (…)” (Castells, 1978: 5), a consecuencia de una recesión pro-
funda y dilatada de la actividad económica, con profesos débiles o nulos 
de la producción del capital y baja creciente de la tasa de ganancia, lo que 
supone un vertiginoso aumento de las quiebras de empresas, una dismi-
nución del tiempo de trabajo y un desarrollo acelerado del paro (Castells, 
1978: 6) la inestabilidad que se introduce de esta forma en los mecanis-
mos de pago se ve considerablemente agravada debido a la extensión y 
agudización de la crisis del sistema monetario internacional, y los trastor-
nos en los intercambios comerciales internacionales (Castells, 1978: 8), lo 
que en la crisis de 2009 se incrementa con una gran “turbulencia” finan-
ciera que afecta a todo el mercado de valores del mundo y lo hace no 
solo sobre empresas sino sobre los mismos ciudadanos que han invertido 
ahorros o rentas en la bolsa, habiendo sido precedido por una “burbuja 
inmobiliaria” (hipotecas basura), a la que precede la burbuja informática 
(Castells, 2002a). 
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tiempo excluyente de todo aquello que, según los mismos códigos, 
no tienen valor o dejan de tenerlo (o no interesa a ciertos valores 
políticos dominantes). Teóricamente, en la medida que la globali-
zación se ha desarrollado como instrumento de articulación de 
mercados, la rentabilidad económica, como ganancia o incremento 
de valor patrimonial, se convierte en el criterio fundamental para 
la inclusión y exclusión en la red, y por encima de ese valor 
económico, se impone el factor de dominación política. Las redes 
globales articulan individuos, segmentos de población, ciudades, 
países… o regiones, y excluye igualmente a individuos, colectivos y 
regiones… En África la gran mayoría de su población (subsahariana, 
excepción de Mali…) está excluida del sistema globalizado, en 
cambio en los Estados Unidos la proporción oscila entre el 15% y el 
20%. De igual forma, existen territorios y sectores muy destacados: 
en Silicon Valley –EEUU-, por el desarrollo del software, Finlandia 
por la telefónica móvil, o están en decadencia: Indonesia (1998), 
Argentina (2001)… 

Al mismo tiempo que se desarrolla la globalización económica, se 
produce otra globalización en las ciencias, la tecnología y la infor-
mación. Por ejemplo, la globalización de la comunicación afecta 
tanto a los medios de comunicación y a la multimedia como a la 
nueva forma de comunicación a través de internet, con la aplica-
ción de los anteriores medios para su desarrollo o difusión. Y, ob-
viamente con estos cambios tecnológicos y económicos, se produ-
ce una repercusión global de la política, la cultural y lo social13. La 
globalización ha acentuado el concepto de identidad, centrándose 
en el propio individuo, al que le sigue la de los grupos sociales afi-
nes por razones étnicas (kataristas bolivianos…), religiosas (judaís-
mo ortodoxo, hinduismo nacionalista, islamismo fundamentalis-
ta…), sexual (homosexuales, lesbianas), género (mujer)… e ideoló-
gico (antiglobalización…). Las identidades surgen como principios 
constitutivos de la acción social, que se contrapone al principio 
fundamental de la ciudadanía sobre el cual se basa el estado-
nación desde la Edad moderna, y por ello Castells, señala que:  

el poder de la identidad destruye la legitimidad del estado como fuen-
te de sentido. Sometido a las presiones contradictorias de la globali-

                                                             
13 En esta misma línea hay que aludir a la globalización del crimen organi-
zado que “tiende a penetrar las instituciones de gobierno de numerosos 
países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legiti-
midad políticas” (Castells, 2003: 20). 
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zación y de las identidades culturales comunitarias, el estado-nación 
soberano y la sociedad civil constituida en torno a él entran en un 
proceso de declive histórico que pareciera irreversible (Castells, 2003: 
24).  

Además de esta contradicción se da otra la “búsqueda de su relegi-
timación” mediante la descentralización administrativa y la partici-
pación ciudadana, pues al mismo tiempo que el estado nacional se 
desintegra interiormente (según Castells sólo se transforma), aun-
que bajo el criterio de Fernández-Carrión decae a favor de un nue-
vo tipo de estado-red universal que aglutina a todos los estados 
connacionales, que surgen de la alianza estratégica, política o 
económica en los diferentes puntos del mundo, como son los ca-
sos de la Unión Europea, a partir de 1993, con un Banco Central 
Europeo independiente de las políticas nacionales, una moneda 
única, una economía unificada, con un parlamento y una presiden-
cia rotativa y leyes de ámbito europeo de carácter político, 
económico y social (Fernández-Carrión, 2009a)14; igual sucede con 
Mercosur, pero solo consiste por ahora en una unión económica 
con pretensiones de contar con una política común entre sus cua-
tro miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) (Fernández-
Carrión, 2003)15, a partir de la firma del tratado de Asunción en 
1991. En esta misma línea se encuentra el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, conformada por Esta-
dos Unidos, Canadá y México, desde 1994), o el Área de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA, que incluye 34 países excepto Cuba, 
que pretende crear un solo mercado en el continente americano a 
partir de 2005)16 , el “Acuerdo de cooperación económica en el 

                                                             
14 

Idea presentada con el título de “Migración y seguridad estratégica” 
(2009a) en “La seguridad internacional en la Asociación Estratégica Unión 
Europea-México: En torno a la migración” en VI Encuentro interuniversi-
tario de Estudios Europeos, del Centro de Estudios Europeos de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
15 En “Mercosur entre la globalización y la crisis económica” (2003), pre-
sentada en la Incertidumbre y riesgo inevitable compañía humana, pre-
sentada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-
nos Aires; entre otros estudios sobre el tema, muy analizado desde Ar-
gentina sobre todo. 
16 Cuya idea inicial surge en la “Iniciativa para las Américas” en la Primera 
cumbre americana celebrada en diciembre de 1994, en Miami, durante la 
presidente de los Estrados Unidos de George Bush, padre. Analizado bajo 
el título de “Límites y costos del ALCA” por Jaime Puyana Ferreria y Rodol-
fo Iván González Molina (2004), así como por Federico Novelo en “La 
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Pacífico” o la unión arancelaria de los países del ASEAN en Asia del 
sudeste… 

Frente a la proliferación de los estados connacionales, a partir de 
1947 con la declaración de la “Carta de derechos humanos las Na-
ciones Unidas” han pretendido un “poder” del mundo, pero es a 
partir de la “Junta cumbre de las Naciones Unidas sobre el mile-
nio”, en 2000, en las que se adoptan las “Metas de desarrollo para 
el milenio”, en el que se puede hablar de poder global (GG, Global 
Governance) como tal, pues como se constata en Meta 8 sobre los 
“Objetivos de desarrollo del milenio” (MDG) titulada “Develop a 
global parnership for development (Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo), en dicho documento se presenta como 
propósito hacer avanzar un “sistema comercial y financiero abierto 
que incluya un compromiso para el buen gobierno, el desarrollo y 
la reducción de la pobreza a nivel nacional e internacional”17. 

El estado-red está en construcción, paralelamente al desarrollo de 
los estados connación que son utilizados por los órganos del poder 
global global (GG, principalmente por parte de la ONU),  para ace-
lerar la decadencia de los estados-nación, y estos últimos por su 

                                                                                                                               
evolución del TLC. Una propuesta metodológica” (1999). En contraposi-
ción al ALCA a partir del país no aceptado en ALCA Cuba y de los países 
“disidentes” de la política norteamericana: Venezuela, firman en 2004 la 
“Alternativa bolivariana para América Latina y el Caribe”(ALBA) al que se 
le une posteriormente Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras, Antigua y 
San Vicente, como es analizado por Alejandro Valle Baeza y Martínez 
González en “ALBA versus ALCA en tiempos de crisis” (2009). 
17 En este informe anual sobre la “Iniciativa de la gobernanza global” 
(2004) en http://www.undp.ord/mdg, en 2004, se alude en el título a una 
“gobernanza global” (lo que en política tradicional se denominaba los 
poderes fácticos, para referirse a los que verdaderamente dictan la políti-
ca nacional) y en el texto de la Meta 8 se habla directamente del “buen 
gobierno” global. Indudablemente ante la decadencia del estado-nación, 
la existencia de una única potencia mundial Estados Unidos y la prolifera-
ción de los estados connacionales, la ONU con el apoyo del FMI y OTAN 
bajo las directrices de los “que gobiernan en Estados Unidos tienden a la 
consolidación del estado-red global (Estos poderes fácticos en los Estados 
Unidos son analizados por G. William Domhoff en ¿Quién gobierna Esta-
dos Unidos?, aunque con información pasada hasta mediados de los 
sesenta, cuando posteriormente, especialmente desde mediados de los 
ochenta,. adquiere otra dimensión la política internacional norteamerica-
na). En cambio la gobernanza global en relación con la problemática re-
gional es estudiado por Prasad Reddy en “El surismo y la gobernanza 
global: una contradicción desafiante” (2006). 
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dependencia política con los Estados Unidos, vienen realizando 
una doble acción tendente por un lado a la cooperación interna-
cional y por otro a la “devolución” del poder a los ámbitos sub-
nacionales, y en su conjunto favorecen la construcción de un nue-
vo sistema institucional hecho de redes de órganos gubernamenta-
les de distinto nivel, articuladas con estructuras no gubernamenta-
les. Para cada problema y ámbito de decisión se produce una con-
figuración distinta sobre la combinatoria administrativa que com-
pone el nuevo estado. Es un estado-red, que funciona mediante la 
interacción de sus distintos componentes en un proceso continuo 
de estrategias, conflictos, negociaciones, compromisos, co-
decisiones y decisiones, que constituyen la práctica político-
administrativa concreta de las distintas sociedades (Castells: 2003, 
26); pero, no es cierto totalmente lo que señala Castells, de que 
existe un proceso casi colegiado de poder de estado-red, cuando 
en realidad Estados Unidos a través de a ONU ha propuesto el 
poder global, para conformarse dicho país como el único gobierno 
global en conjunto con algunas multinacionales de información y 
comunicación, superando de esa forma su actual condición de 
única superpotencia, y cuyo “nuevo parlamento global” sería la 
propia ONU, en un estadio político intermedio, y por otra parte la 
conjunción de algunos estados-nación están dando paso a una 
nueva forma de hacer política connacional, impensable a principios 
del siglo XXI. 

5.1 Globalización, nacionalidad o localismo 

El estado red se contrapone a cualquier otro tipo de poder, aun-
que en el proceso actual de inicio de su desarrollo coexiste con la 
decadencia del estado-nación moderno y la promoción de los po-
deres locales y regionales (en sus diferentes variantes políticas: 
autonómicas, federales, confedérales e interpaíses: Unión Euro-
pea…, y económicas: unión aduanera...). Frente a la globalización 
se desarrolla el localismo, a este último proceso Boisier lo caracte-
riza con el “advenimiento de ataduras locales” (Boisier, 1999). 

Actualmente, en un périodo de transición de política internacional, 
coexiste dos realidades políticas, económicas... distintas “Globali-
zación versus nacionalidad”, aunque en un próximo futuro, duran-
te el segundo tercio del siglo XXI, probablemente se consolidará la 
“Globalización” por encima del extinto estado-nación, pues la glo-
balización se impondrá sobre cualquier otra forma de relación de 
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poder, uniones o tratados comerciales, etc.; por entonces, que-
darán obsoletos los conceptos de países desarrollados y no des-
arrollados o en vía de desarrollo, o norte y sur, dando lugar a la 
dicotomía entre globalización y los “espacios no globalizados” (FC). 
Joseph Stiglitz en El malestar en la globalización dirá de forma 
categórica que: 

La globalización actual no funciona18 (...) [y aunque] para algunos la 
solución es muy sencilla: abandonar la globalización. Pero esto no es 
factible ni deseable (...) [sino que] parte del problema radica en las 
instituciones económicas internacionales, como el FMI, el Banco 
Mundial, y la OMC, que ayudan a fijar las reglas del juego. Lo han 
hecho de formas que por lo general han favorecido los intereses de 
los países industrializados más avanzados –e intereses particulares 
dentro de esos países- más que los del mundo en desarrollo (Stiglitz, 
2002: 269),  

sino que además, son los poderes fácticos de los Estados Unidos, a 
través de las multinacionales de nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y el poder global, los que determinan el 
proceso y la dirección que toma la globalización sobre el resto del 
mundo19 . 

5.2 Globalización versus regionalización 

La globalización se contrapone por igual a lo nacional como a lo 
regional, aunque esta última realidad geopolítica y económica se 
ha podido considerar como el paso intermedio entre lo nacional y 
lo global. En cambio no se opone a lo local, pues más bien está 
integrada por una realidad aglutinadora de localidades en puntos 
distintos de la Tierra.  

En el proceso de transformación de la sociedad contemporánea a 
ua sociedad red es importante atender a la incidencia de las nue-
vas tecnologías sobre los diferentes ámbitos geopolíticos: naciona-
les, regionales y global, como realiza a nivel internacional Manuel 

                                                             
18 No parece funcionar económicamente, pero si políticamente, pues la 
crisis financiera de 2009 reorienta la política internacional del G8 y G20 a 
favor de la consolidación de los poderes supranacionales: Banco Mundial, 
FMI y OTAN, principalmente. 
19 Como analiza, por ejemplo, Noan Chomsky en “N. Chomsky” en Socie-
dad del futuro (2002); Fdez.-Carrión en la “Aproximación al control social 
en la sociedad red y la protesta antiglobalización” (2005b); Dirk Messner 
en “La arquitectura de gobernanza global en la economía globalizada. 
Concepto del world economic triangle” ([2012]) y Jan Aart Scholte “ What 
is globalization? The definitional issue-again” (2002).   
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Castells en The information age: Economy, society and culture (La 
era de la información: Economía, sociedad y cultura) (1997) y des-
de el ámbito nacional lo hace la Fundación BBVA sobre el impacto 
económico de las nuevas tecnologías (TIC) en España, en particu-
lar.  

5.2.1 La globalización y América Latina20 

La transición de la época postindustrial al informacionalismo, “ex-
presada mediante” (Castells) o personalizada a través de la globali-
zación ha transformado profundamente la economía, la política y 
la sociedad en todo el mundo, y por tanto también a América Lati-
na. La actividad financiera, monetaria y comercial fundamental-
mente la globalización ha repercutido de una forma especial en la 
política internacional, incidiendo en la descomposición de las rea-
lidades nacionales que han dado lugar a un nuevo marco macroe-
conómico que como consecuencia altera la microeconomía. En 
ambos estadios se favorecen la liberalización del mercado de capi-
tales, la desregulación económica, la privatización de las empresas 
pública y el movimiento en masa de migración internacional. Lo 
esencia de la globalización –según Castells- es la unificación de 
criterios de mercado en un espacio económico ampliado, y ésta 
línea es la seguida por las políticas económicas latinoamericanas, 
cuyo objetivo era el aproximarse sustancialmente al de las eco-
nomías avanzadas, creando las condiciones para una relativa 
homogeneización de la inversión de capital extranjero y el libre 
movimiento de mercancías. La inversión de capital extranjero tan-
to directa como en el mercado de valores se ha multiplicado, pro-
porcionando recursos para el crecimiento económico, que a su vez 

                                                             
20 Este apartado lo presenta Fernández-Carrión formando parte del con-
tenido general bajo el título de “La economía en la globalización, nuevas 
tecnologías y la forma de inserción de América Latina en dicho proceso” 
(2209d) como conferencia en la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) el 22 de abril de 2009. Asimismo, 
es trabajo con anterioridad igualmente por Fernández-Carrión en 
“Aproximación a las relaciones de poder en la red” (2005a) y (2005c). 
Sobre este tema lo trata también Manuel Castells en “Panorama de la era 
de la información en América Latina: ¿es sostenible la globalización?” en 
¿Es sostenible la globalización en América Latina?, de Fernando Calderón 
(coordinador) (2003) y con texto muy similar aunque con un título más 
sugerente “La globalización truncada de América Latina, la crisis del Esta-
do-nación y el colapso neoliberal. Notas para un debate” (Castells, 2004). 
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repercute en la transferencia tecnológica y tiende a mejorar la 
gestión empresarial. De igual forma el comercio internacional se 
ha se ha diversificado por sectores y por regiones.  

El Tratado de libre comercio de América del Norte y Mercosur se 
han conformado como áreas económicas desiguales, pero tenden-
tes a la integración, ampliando mercados dentro de la creciente 
competitividad; pero, en este marco América Latina presenta un 
“punto débil” que -según Castells- continúa siendo su pequeña 
inserción en el modelo de producción informacional, “debido a la 
falta de flexibilidad organizativa de las empresas y a la baja capaci-
dad tecnológica de la mayoría de sus sectores de actividad tanto 
en generación como en uso de nuevas tecnologías” (Castells: 2003, 
27), ello implica que la mayor proporción de exportaciones, en 
todos los países de la región, excepto Brasil, corresponde aún a 
productos agropecuarios, materias primas y productos extractivos; 
mientras que la exportación de productos manufacturados, en 
todos los países latinoamericanos continúa concentrándose en los 
sectores de menor valor añadido y las exportaciones de servicios 
sigue mayoritariamente fuera de su alcance. Aunque las nuevas 
tecnologías pueden aplicarse al incremento de las exportaciones 
primarias, como ha hecho Chile (“la estrella exportadora de los 
noventa, según Castells) ha empleado las nuevas tecnologías, tan-
to biológica como de gestión informatizada para dinamizar el sec-
tor agroalimentario, como ha hecho Brasil.  

Con todo –Castells. señala-, que América Latina en su conjunto se 
encuentra integrada en la nueva economía global, pero de forma 
desigual y tal vez insostenible, con altos costos sociales y económi-
cos en el proceso seguido, y con amplios sectores sociales y terri-
torios excluidos estructuralmente en este proceso de moderniza-
ción e integración económica globalizado (Castells, 2003: 28). 

En el inicio del siglo XXI América Latina cuenta con grandes desaf-
íos por resolver: la anuencia de capacidad de creación tecnológica 
y de competitividad empresarial en la nueva economía, la inestabi-
lidad financiera (que se ha generalizado en todo el mundo), la ex-
clusión social en la mayoría de su población, la corrupción política 
generalizada, el deterioro del medio ambiente y el creciente dis-
tanciamiento (por falta de políticas sociales) entre las instituciones 
del estado y el ideario de la sociedad. Dentro de este panorama 
Castells propone cuatro grandes problemas que se presenta con 
diferente intensidad en distintos países del continente americano: 
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1   Transición al informacionalismo como nuevo modelo de desa-
rrollo económico, para ello es necesario elaborar una serie de es-
trategias que faciliten esta transición, que incluya la creación de 
una infraestructura tecnológica centrada en la comunicación y en 
la información, agrupando esfuerzos públicos y privados en esta 
línea. Unido a la promoción de capital humano, que exige una re-
forma educativa en todos los niveles del sistema de la enseñanza 
(“la educación es la principal inversión de infraestructura en la era 
de la información”, Castells, 2003: 35)21. 
2   Corrupción política generalizada a lo largo del tiempo y en un 
gran número de instituciones públicas y privadas vinculadas con el 
estado. Lo que es más grave –como apunta Castlells-, es cuento 
esa corrupción ahora tiene vinculación con la economía criminal 
global (Colombia, México…). 
3   Obsolencia administrativa y crisis de legitimidad política de sus 
estados, que demanda de la democratización real del estado, la 
conformación de verdaderos (o independientes del poder estable-
cido y del crimen organizado, así como no estar adscritos al criterio 
particular de un político en particular o a un grupo ideológico de 
poder (peronismo, priismo…), y la reforma de la administración 
pública, no es cuestión de aumentar los “tributos” (impuestos di-
rectos e indirectos), sino realizar con ellos una mejor gestión públi-
ca y apliación de una política social (FC). 
4   Reconstrucción de las “identidades comunicables” -según Cas-
tells- a partir de “la reconstrucción de la legitimidad del estado 
mediante su capacidad de reconocimiento e integración de identi-
dades plurales emergentes de la sociedad” (Castells, 2003: 37), por 
ejemplo, favoreciendo que la escuela pública no solo sirva para la 
formación educativa sino para la “capacidad de convivir en un 
mundo de identidades plurales” o ejercer acciones complementa-
rias a través de canales públicos de multimedia…, además de apo-

                                                             
21 Esta reforma educativa no puede consistir en introducir sólo internet 
en todas las escuelas, sino en la formación de los formadores, tanto en 
método pedagógico como en conocimientos especializados aplicables a la 
nueva industria, con la adecuación a las nuevas tecnologías. 
Sobre este tema lo trata el Banco Mundial, como lo recoge en un comuni-
cado de prensa del propio BM N 2002//LAC bajo el título de “América 
Latina y la región del Caribe”, en el que señala que para el BM la “Educa-
ción, apertura e incentivos para investigación y desarrollo en el sector 
privado pueden explotar el potencial de la tecnología para acelerar el 
crecimiento de América Latina y el Caribe” (BM, 2002). 
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yar o promocionar la presencia mediática de culturas y realidades 
y expresiones de minorías étnicas. Pero este punto es problemáti-
co, pues al mismo tiempo que favorecer a las minorías que en si no 
es negativo, incluso para muchos grupos políticos… y ciudadanos 
es positivo, también posibilita utilizarlos como elementos de una  
acción destructiva contra el estado-nación por parte del poder 
global, acongiéndose a la célebre frase “divide y vencerás”. 

La no solución a estos problemas o, dicho de otra forma, la perpe-
tuación de la contradicción entre los requisitos de funcionamiento 
del nuevo sistema de producción, la nueva economía y la organiza-
ción política estructurada globalmente entra en contradicción con 
la práctica contraria proseguida en América Latina donde se man-
tiene una crisis “multidimensional”, que adquiere diferente inten-
sidad y forma dependiendo del país a que se aluda, México, por 
ejemplo, en la práctica es “parte de la economía y sociedad nor-
teamericana [aunque contradictoriamente California es cada vez 
más mexicana] que de América Latina” (Castells, 2003: 38). 

La integración en la globalización sin adecuarse al informaciona-
lismo produce una estructura socioeconómica “excluyente” de la 
red o mercado global, de gran parte de la población y del país en 
su conjunto. La solución a ese problema podría venir dada por 
lograr dar un salto directo al informacionalismo o realizar una  
progresión a la globalización por etapas mediante la integración 
comercial regional, del tipo de Mercosur, por ejemplo, o a través 
de la regulación de los flujos de capitales, eficiencia colectiva em-
presarial22…  

                                                             
22 Funcionar como Estados Unidos, por ejemplo, sin serlo, conduce a eco-
nomía de “ficción tipo argentino” (Castells) y tienen límites concretos, por 
lo que apenas desaparecen las reservas en que se basaba la homologa-
ción financiera se produce una crisis económico, como tuvo lugar en 
Argentina en 2002; que surge como expresión de la insostenibilidad de 
una economía globalizada sin bases reales para sostener una convertibili-
dad paritaria del peso argentino con el dólar, agravada por la corrupción 
de la clase política, que ultima en una crisis de confianza en las institucio-
nes financiera internacionales, que provoca “el corralito”. Por otra parte, 
se pude dar una quiebra del estado por una pujante “economía criminal” 
y la incidencia política de los narcotraficantes sobre un estado “débil” que 
con el apoyo militar estadodinense termina en guerra civil en Colombia y 
en una guerra solapada en México. O busca el establecimiento de un 
estado “populista” que “rompe” la legitimidad política y la identidad 
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Cuanto más se agota la base de acumulación global en cada país, 
más se concentran los recursos en el sector globalizado, en la élite 
política y en sus círculos de apoyo concretos, con lo cual se achica 
su base social (Castells, 2003: 39).  

A la globalización no solo debe integrarse, o incluso hay teóricos 
que plantea que precisamente no debe hacerlo, los “actores políti-
cos” y sociales convencionales que han venido haciéndolo hasta el 
momento (políticos de oficio, sindicatos y agrupaciones gremia-
les…), pues como señala Castells “los movimientos identitarios son 
formas de repliegue comunitario, esenciales para la supervivencia 
[del estado-nación], pero agravan la crisis de sostenibilidad del 
sistema en su conjunto” (Castells, 2003: 40). 

En cambio, Castells demanda del desarrollo del movimiento anti-
globalización, que “ha cambiado el debate sobre el sistema, ha 
abierto opciones posibles” de cambio, sin tener que proponer un 
programa específico y cuando lo hacen, se fragmenta, como suce-
de por ejemplo en el “Foro social mundial” versus “Acción global 
de los pueblos”, iniciado en Seattle, el 30 de noviembre de 199923, 
a modo de “embrión de una sociedad civil global” (Castells, 2003) y 
que aúna la “densa trama” de más de 30.000 ONGs que operan 
internacional con el apoyo de un gobierno o de otro, o de una ins-
titución internacional o de la propia GG (ONU). Al mismo tiempo 
hay que cuestionarse la partición de los tradicionales “actores” 
políticos, pero en unión a nuevos “actores sociales” agrupados en 
torno a ideales comunes sobre un nuevo tipo de sociedad no de-
pendiente de una única potencia mundial, sino diversas, múltiples. 

En suma –Castells indica-, que sin informacionalismo, sin regula-
ción gradual de la globalización, sin estado reformado, sin legitimi-

                                                                                                                               
nacional a partir de una oposición de clase que parece acercase a una 
“guerra de clases”, como sucede en Venezuela. 
23 Las manifestaciones contra la cumbre de la OMC (Organización Mundial 
del Comercio) en Seattle, conocida como N-30 o “Batalla de Seattle”, tuvo 
lugar entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999, según el 
departamento de policía de Seattle la manifestó estuvo integrada por 
40.000 participantes. Sobre este tema ha elaborado Fernández-Carrión el 
texto titulado “Movimientos sociales: nuevo tipo de protesta” 
(2009b/2011), que presenta en XIV Congreso de la FIEALC (Federación 
Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe): América Latina y 
el Mediterráneo: ideas en contacto, en Universidad Nacional y Kapodistr-
íaca de Atenas, Grecia, del 14 al 16 de octubre de 2009. 
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dad política, sin control de la economía criminal, sin principios de 
identidad compartida y sin formas de debate y participación políti-
ca de los grandes sectores excluidos, la globalización imperfecta de 
América Latina no parece ser sostenible, aunque esto sea materia 
de investigación más que de afirmación (Castells, 2003: 40)24. 

6 Internacionalización del poder y la subliminación política del 
individuo 

Actualmente, Poulantzas (1978) no tiene razón, cuando escribía en 
1978, que lo específico del estado capitalista es que absorbe el 
tiempo y los espacios sociales, establece sus matrices y monopoli-
za su organización, convirtiéndolos, por su acción, en redes de 
dominio y poder. Por eso, la nación moderna es producto del esta-
do (Castells, 1978: 109), y asimismo se debe especificar la idea 
expuesta por Manuel Castells, en 2000, de que “el control estatal 
sobre el espacio y el tiempo se ve superado cada vez más por los 
flujos globales de capital, bienes, servicios, tecnología, comunica-
ción y poder” (Castells, 2000a), pues esta acción de dependencia 
política supranacional está dirigida por los Estados Unidos. 

En el último tercio del siglo XX una novedosa revolución tecnológi-
ca, fundamentada en las tecnologías de la información y la comu-
nicación está modificando de forma acelerada la sociedad postin-
dustrial, de consumo en una nueva sociedad red. Esta revolución 
tecnológica se fundamenta en los nuevos sistemas de informa-
ción/comunicación25; en la reestructuración del capitalismo, con 
las economías de todo el mundo interdependientes a escala global; 

                                                             
24 En este sentido Maximiliano Martín en “Le Monde Diplomatique y 
América Latina. Algunas visiones críticas” en Razón y palabra (2004), 
critica la visión que de América Latina tiene el periódico Le Monde, por 
ejemplo, y se centra sobre el impacto que tiene la globalización sobre el 
continente a nivel de cultura y comunicación. Desde una perspectiva 
partidaria a la teoría de dependencia marxista (TMD) Adrián Sotelo Va-
lencia trata sobre la “Globalización: ¿Estancamiento o crisis en América 
Latina”, en la revista Problemas del desarrollo (Sotelo, 2000: 31-53). 
25 Dominique Wolton en “Information et communication: dix chantiers 
scientifiques culturels et politiques”, en la revista Hermès (2004: 175-
182), trata sobre la disociación entre los conceptos de la información y la 
comunicación, y a pesar del criterio de Castells, la mayoría de los autores 
sobre el tema, anteponen la información sobre la comunicación, en el 
presente artículo se ha querido mantener agrupados, con intención de 
denotar la necesaria de la conjunción histórica que ha tenido lugar entre 
ambas innovaciones en el desarrollo de la sociedad actual.  
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una competencia global en un contexto de creciente diferenciación 
geográfica; una mayor flexibilidad en la gestión; la descentraliza-
ción e interconexión de las empresas; aumento del capital frente al 
trabajo; el declive del sindicalismo y la incertidumbre en el puesto 
de trabajo, y la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. 
A todo eso hay que añadir la caída del estatismo soviético, que ha 
alterado la geopolítica internacional, con el consiguiente fin de la 
guerra fría; más la intervención del estado para des-regular los 
mercados de forma selectiva y desmantelar el sistema de bienestar 
social, y la difusión de la “lógica de las redes en todas las formas de 
organización” (Castells, 2002c: 11).  

Mientras se ha integrado globalmente los mercados financieros en 
el mundo, ha ascendido el Pacífico asiático como nuevo centro 
industrial dominante, se ha unificado la económica europea, ha 
surgido una economía regional norteamericana, se ha diversificado 
y posteriormente se ha desintegrado el tercer mundo, se ha trans-
formado gradualmente Rusia y la antigua zona de influencia sovié-
tica en economías de mercado, y Estados Unidos se ha consolidado 
como la única superpotencia mundial, conformando un nuevo 
modelo institucional, de valores culturales (o mejor dicho de falta 
de valores) y una original estructura social, que tiende a uniformar 
y caracterizar a los países desarrollados y por ende a la sociedad en 
su conjunto. Actualmente, la única superpotencia política que exis-
te ha sido la creadora, y además es la promotora del nuevo orden 
político y económico global, que se desarrolla de forma espectacu-
lar a través de internet26. A la sombra de este nuevo poder global, 

                                                             
26 

Con respecto a la espectacular concentración del poder global que ha 
protagonizado los Estados Unidos, Alain Touraine se cuestiona un intere-
sante conjunto de interrogantes, a los que responde indirectamente y 
Fernández-Carrión en su mayoría afirma: “¿Existe un vinculo directo en-
tre la tecnología y la concentración del poder económico, militar, cultural 
o político en un solo país, Estados Unidos de América? [Si] ¿Debemos 
considerar la sociedad de la información como un medio al servicio de un 
imperio global o, al contrario, debemos separar estas nuevas tecnologías 
–en las que Estados Unidos ocupa un indiscutible primer puesto- de la 
dominación del imperio estadounidense en todos los campos? [Si]. En 
otras palabras, ¿pueden las nuevas tecnologías separarse del poder mun-
dial de los Estados Unidos? *No+ (…). ¿los efectos y hasta las formas de 
utilización de estas técnicas están determinados por la naturaleza del 
poder mundial y de las instituciones o de las orientaciones culturales a las 
que este poder está ligado? [Si]. [Por lo que] “¿en vez de hablar de socie-
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se ejercita una serie de acciones antagónicas, por una parte se 
favorece al estado nacional, a participar y organizar instituciones a 
nivel supranacional, lo que sirve para reafirmar y ampliar su poder, 
y por otra parte se proporciona a algunas empresas multinaciona-
les de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y 
servicios de determinados países (principalmente de los Estados 
Unidos), para que actúen sobre otras naciones (gran parte del 
mundo industrializado y en vía de desarrollo), y todo ello bajo una 
especial coyuntura geopolítica mundial que promueven una espe-
cial conjunción de hechos políticos, económicos, sociales, cultura-
les tendentes a unificar a los países, a su cultura, la política y la 
economía (bajo los criterios de aliados occidentales, democracias y 
capitalismo o nuevo capitalismo –si se atiende a su carácter dife-
rencial con la tradiciónl-)27.  

Para la globalización del poder ha sido necesario la sublimación 
política del individuo, con la crisis del estado-nación, la decadencia 
de las fronteras nacionales y la elevación de lo local, como mundo 
próximo del individuo, para las mujeres y los hombres en condi-
ciones de igualdad. La actual sociedad está constituida, más que 
nunca, por la adición de individuos y no en la convencional conjun-
ción de grupos sociales (que persiste sobre todo en el análisis so-
ciológico)28. En esta disgregación de la sociedad, ha jugado un pa-

                                                                                                                               
dad de la información, ¿debemos hablar de americanización del mundo? 
*Si+” (Touraine: 2002). 
27 Al igual que existe en la llamada “sociedad industrial”, que está funda-
mentada en el empleo masivo de la energía en la producción industrial en 
particular y en la sociedad en general, durante los siglos XIX y XX, y con la 
revolución tecnológica de la información y la comunicación, una serie de 
autores la ha denominado por analogía “sociedad de la información”, o 
“sociedad de redes” (Castells). 
En este mismo sentido Touraine resalta la diferencia que existe, aunque 
con normalidad se tiendan a considerarse sinónimas, entre “sociedad 
capitalista” y “sociedad industrial”. Y, considera (al igual que lo hace Da-
niel Bell) que a la sociedad industrial le sigue la “sociedad postindustrial” 
(postindustrial society), y posteriormente la relaciona con el desarrollo de 
la “sociedad de la información”. 
28 Es indudable, que mientras que persista la sociedad, constituida por 
más de un individuo, se formará grupos sociales, aunque para la com-
prensión actual, hay que destacar la individualización, a partir de la con-
formación del individuo como el centro del mundo, interactuando con 
otros de un nuevo modo con los que coinciden en el tiempo y un espacio 
determinado. Por lo que por encima de las convencionales unidades fami-
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pel fundamental una de las dos partes que la constituye, las muje-
res, a través de la revolución silenciosa que han llevado a cabo a lo 
largo del siglo XIX y de forma masiva y global en el XX (como anali-
za de forma extensa por Fernández-Carrión en “La mujer en la 
sociedad red” (2009c y 2011). 

La globalización en sí mismo, es una dialéctica activa entre indivi-
duos y comunidades amplias o globales,y, por esta razón se puede 
decir que al reestructurarse las identidades particulares al mismo 
tiempo que lo hace las comunidades sociales en general, así como 
la política y la economía de la sociedad de las que forman parte. 
Las nuevas tecnologías han afectado a la sociedad, a sus política y 
a su economía, y esto no lo ha hecho como normalmente se piensa  
por la utlización generalizada de internet, en la última década del 
siglo XX, sino que este proceso de cambio se inicia al final del se-
gundo tercio del XX, cuando la informática (y no la “tecnología de 
la información” en general –como indica Giddens-) transforma la 
producción de ciertos bienes y servicios, las manufacturas, la dis-
tribución en las economía modernas, y el nuevo concepto de tra-
bajo “wired workers” (telempleados, personas que trabajan con 
ordenador y con o sin internet durante la mayor parte o la totali-
dad de la jornada laboral descentralizada- en su casa o en otro 
lugar distinto al del trabajo convencional-). Y, estos cambios, dire-
cta o indirectamente, en el momento presente como en un futuro 
próximo, afectan a la vida interna, y al comportamiento social. 

La transformación de la identidad es un aspecto importante a te-
ner en cuenta en relación con la globalización, pues “no se puede 
tener una identidad estable si no se construye esa identidad de 
una manera activa” –indica Giddens, 2002: 84-; pero, realmente 
habría que señalar que el “sujeto” (Touraine)  o el ciudadano a 
nivel político, en la socedad red, en particular, puede tener un 
comportamiento activo, pasivo o indiferente; por lo que se podría 
hablarse de sujeto activo (netwprking), que interactúa, interconec-
ta y se relaciona con la red; así como sujetos pasivos e indiferentes 
a la red, atendiendo lógicamente a la actitud de participación o 
rechazo que muestran frente a la red. Pero, en todos estos casos 
hay que tener en cuenta la idea de riesgo, tal como lo considera 
Ulrich Beck, pues aunque el mundo no es ahora más arriesgado o 

                                                                                                                               
liares, grupos nacionales… se imponen las afinidades de género, de gus-
to… de cada persona. 
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incierto que lo ha sido antes, lo que ha sucedido es que las fuentes 
de incertidumbre y la naturaleza del riesgo han cambiado, debido 
–según Giddens- a que el propio conocimiento de las personas han 
invadido sus propias vidas y del mundo natural, y además se ve 
sobrepasado por la ciencia y la tecnología. 

En el actual proceso de transformación de la sociedad, la destruc-
turación da paso a un proceso de reconstitución y de reconstruc-
ción, y como estos procesos están poco identificados, se demanda 
una mayor investigación; en este sentido, en general, se sabe lo 
que se deja atrás, pero no se sabe a donde se dirige la sociedad. Y 
no se sabe porque la historia no tiene un sentido predeterminado, 
y porque además una nueva estructura tecnológica y social no da 
lugar por sí misma a una serie previsible de elementos sociales e 
institucionales. En cambio, si se sabe que se trata de un mundo de 
vencedores y vencidos, y más aún de vencedores inciertos y per-
dedores sin retorno. Asi pues, las unidades económicas, los territo-
rios y las personas que no obtienen buenos resultados en esta 
economía, o que no ofrecen un interés potencial para estas redes 
dominantes, son primero marginados, y después descartados, y en 
ese momento no existe ni para la red, ni para la sociedad; pues, en 
general, se compite contra cualqier frente de valor potencial, pro-
cedente de alguna parte o de cualquier información, que está co-
nectada y programada en las redes productivas de la nueva eco-
nomía y a la red en general. Al mismo tiempo, aunque parezca una 
paradoja, en contraposición a la visión de interrelación global del 
mundo, las condiciones de trabajo y la sociedad en particular se 
individuliza hasta su mayor extremo. 

7 La globalización clave del nuevo poder red 

La palabra globalización ha pasado de ser un concepto desconoci-
do en el mundo académico... y social, a ser omnipresente en la 
sociedad. En el debate sobre la globalización, a nivel sociológico, se 
distingue dos fases:  

1   Una primera, principalmente de índole académica, que se desa-
rrolla hasta mediados de los noventa, en la que destaca la discu-
sión acerca de la existencia o no de la globalización, y en la que 
algunos teóricos eran partidarios de que si el término aparecía con 
creciente frecuencia, no describía una realidad concreta. 

2   Mientras que otros indicaban que la concepción global tenía su 
origen en el pasado, a finales del siglo XIX, en el que se produce un 
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intercambio internacional de divisas, así como se introduce la mi-
gración en masa de un país a otro, sin necesidad de un pasaporte 
para circular por la mayoría de ellos; pero algunos otros autores 
remontan sus orígenes a un pasado mayor, al periodo histórico del 
imperio romano, o al inicio de la Edad moderna, con la formación 
del estado y “la mundialización de la economía por España” (los 
austrias en España: Felipe II...) –como esto último lo señala Paul 
Hirts y Grahame Tompson, en 1996, y por el contrario existen otros 
autores que indican que la globalización comienza con la revolu-
ción de las tecnologías de la información, pues es en ese momento 
cuando realmente se han conformado las nuevas infraestructuras 
globales que introducen un peculiar y espectacular cambio político 
y económico, así como cultural y social de la sociedad (y es en este 
proceso inicial de transformación, en el que se encuentra la socie-
dad actualmente).  

A los primeros de ellos se le han denominó “escépticos de la globa-
lización” y a todos aquellos, que aceptando la existencia de la glo-
balización dudan sobre la posibilidad de que estuviera ocurriendo 
un cambio real e importante en el mundo.  

Pero, a partir de este primer periodo o fase, a finales del siglo XX, 
se ha comenzado a desarrollar diferentes estudios sobre los cam-
bios registrados en la economía global (Josep Stingliz...), en la so-
ciedad y en la política a nivel global (Castells, Giddens, Touraine, 
2002)29; todos ellos resaltan que la globalización es muy distinta a 

                                                             
29 Todos ellos son destacados autores con numerosas publicaciones sobre 
el tema, pero de entre todos ellos sobresale la trilogía de Castells, deno-
minada inicialmente, en su primera edición en inglés The Information 
Age: Economy, Society and Cultures (La era de la información: Economía, 
sociedad y cultura) (1997), y subtitulada, el primer volumen, en español: 
“La sociedad red” (Castells, 2000a, I), en la que trata en especial sobre la 
lógica de lo que denomina el autor red; el segundo, “El poder de la iden-
tidad” (Castells, II, 2000b), en la que analiza la formación del yo y la inter-
acción de la red y el yo en la crisis de dos instituciones centrales de la 
sociedad contemporánea: la familia patriarcal y el estado nacional, y la 
tercera, “Fin de milenio”, en la que interpreta las transformaciones histó-
ricas actuales, a partir de los procesos específicos de ámbito global anali-
zados inicialmente por el propio autor en los dos anteriores volúmenes.  
Castells en “Parnorama de la era de la información en América Latina: ¿es 
sostenible la globalización?” (2003) Castells propone tres niveles de análi-
sis: uno primero tecnológico, que le denominará “informacionalismo” (en 
vez de sociedad de la información). En la que el informacionalismo es 
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cualquier otro fenómeno anterior similar sucedido en la historia de 
la humanidad. 

A finales del siglo XIX se inicia la primera “era” (Giddens) o mejor 
dicho etapa de la propia era de la globalización, por lo que en el 
último tercio del XX, se forma la segunda etapa30, en la que se pasa 
de un simple debate intelectual a la defensa y al ataque directo de 
la misma, desde los salones de reuniones hasta las manifestacio-
nes en la calle, y de ésta última desde Seattle a Praga…, pasando 
por los acontecimientos de Goterburgo.  

La globalización ha conformado un nuevo mundo, por tanto ac-
tualmente existe la primera generación que vive en una verdadera 
era global. La economía global está en los momentos presentes 
más integrada que nunca, aunque persista la regionalización co-
mercial. En este sentido los mercados financieros operan global-
mente las veinticuatro horas al día, y son distintos a los del pasado. 
Además, la globalización no es exclusivamente económica, es 
igualmente política... y cultural, y es por esto, y por iniciativa y 
propósito de su ventor los Estados Unidos, que la globalización 
afecta a las pautas de soberanía mundial y por ende a la política 
imperante en cada país: Al contrario del criterio de Giddens, de 

                                                                                                                               
“una organización tecnológica de la sociedad” -según Castells-; esta ac-
ción es trasversal e incide en los tres niveles: en las relaciones sociales, 
que actúan sobre la estructura social y estas a su vez sobre las formas 
sociales. Y, como resultado produce un tipo de “sociedad programada” 
(como lo definiera con anterioridad Touraine y que Castells denomina 
“sociedad red”); por encima de un simple sistema de producción, pues 
este nuevo sistema es capaz de desarrollarse y transformarse (“el infor-
macionalismo en las redes está anclado en las relaciones sociales, que 
son sociales y técnicas a la vez, pero diferentes entre sí, y que se presen-
tan definidas por el informacionalismo en un primer nivel para después 
introducirse en la red y en la “forma social” –Castells, 2003: 165-). El 
segundo nivel, se denomina “estructura social” (aunque a este respecto 
Touraine indica que cuando los sociólogos convencionales lo clasifican 
“estructura social”, Castells habla de redes. Además, cuando el autor 
español se refiere a estas redes sólo las define en parte por sus capacida-
des, y en cambio elude -como indica Touraine- a una visión política de las 
mismas, describiéndolas como nodos cuya resistencia relativa y comuni-
cabilidad dependen de factores de control tanto político como sociales. El 
tercer nivel, está constituido por diversas formas sociales.   
30 La era global “actual” –según Giddens- se inicia cronológicamente, en 
1960, cuando se lanza por primera vez satélites efectivos en la órbita de 
la Tierra, pues a partir de ese momento se hace posible la comunicación 
instantánea de un extremo al otro del mundo. 
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que la globalización “no es una tendencia única y no tiene una 
causa única” (Giddens, 2002: 76), hay que señalar que ha sucedió y 
sucede que es “unidireccional”, pues sigue una única dirección y 
tendencia (aunque se nutre de distintos procesos de funciona-
miento técnico y operativo), y además tiene una única causa, geo-
política: global. 

El factor clave de este proceso es la globalización de capital, de la 
producción y de la distribución de mercancías, de bienes y de ser-
vicios –según Giddens-, y como se insiste en señalar es un proceso 
por igual político y cultural, por lo que este cambio se produce en 
un ámbito especial de incertidumbre al conocido hasta entonces, y 
se ha extendido desde el mundo laboral hasta el familiar31. Por ello 
“la globalización es un conjunto de cambios diversos, con diversas 
consecuencias en nuestras vidas, unas destructivas y otras cons-
tructivas” (Giddens, 2002: 92). Aunque no existe determinismo 
tecnológico, en la medida en que son las relaciones sociales las que 
marcan a la sociedad en su conjunto, hay que resaltar la idea de 
que la tecnología es simplemente una expresión o un resultado de 
las acciones sociales o de la sociedad en general (como apunta 
Castells). Para Chomsky que es más crítico con el concepto y el 
sentido que ha adquirido la globalización, la define con los siguien-
tes términos:  

Su interés es el capital (ante todo, el capital financiero); las personas 
son secundarias. El sentido técnico de la globalización es el de una 
forma concreta de integración internacional impuesta durante los 
últimos veinticinco años, más o menos, por las grandes potencias, 
principalmente por Estados Unidos, y sus instituciones, el Banco 
Mundial y el FMI” (Chomsky, 2002: 122),  

que pretende establecer una sociedad uniformemente configurada 
y dependiente del poder global32. 

                                                             
31 El ámbito de la incertidumbre particular, se encuentra a su vez inmersa 
en una incertidumbre general -como expone Joseph Stiglitz- al señalar, 
que “al principio la gente pensaba que el estado era el medio de desarro-
llo, pero esta idea fracasó. La gente pensó entonces que el medio de 
desarrollo eran los mercados, idea que sólo funcionó parcialmente; lo 
que se necesita para general desarrollo económico es una combinación 
activa de estado, tercer sector y mercados”, pero nunca la imposición de 
las grandes empresas (cfr. Giddens, 2002: 106). 
32 Este grupo de poder mundial lo conforma “los dirigentes del G7, los 
países ricos (sobre todo Estados Unidos), el sector empresarial, estre-
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No es una perogrullada confirmar que nada surge de la nada, todo 
tiene un principio y un fin, y por esto un poder supranacional con-
sensuado, se inicia con la creación de la Sociedad de Naciones33, 
tras el fracaso negociador producido en la segunda guerra mun-
dial, y bajo la especial presión de los Estados Unidos, se disuelve el 
18 de abril de 1946, y traspasa su misión a la ONU34, precisamente 

                                                                                                                               
chamente relacionado con el estado, una pequeña parte del grupo de los 
profesionales y tecnócratas y, también, algunos elementos correspon-
dientes del sur, del tercer mundo. Hay que pensar (en este último senti-
do) en un país cualquiera de los más pobres, un país de África central: en 
él encontrará gente enormemente rica vinculada al capital internacional. 
Son sus agentes locales, los que quieren gobernar el mundo; y, natural-
mente, desean gobernarlo en función de sus propios intereses. No es 
ninguna novedad; lo novedoso son las modalidades y las técnicas. Y tam-
poco es nuevo que la gran mayoría de la población se oponga y proteste: 
en el pasado ha habido protestas parecidas” (Chomsky, 2002: 126-127). 
33 Esta institución está constituida por una Asamblea y un Consejo, con un 
secretario general permanente, con sede en Ginebra. Y asociado a la 
Sociedad de Naciones se encuentra el Tribunal Internacional de La Haya 
(para el arbitraje de conflictos) y la Oficina Internacional del Trabajo (para 
la legislación laboral), pero la ausencia de los Estados Unidos y en menor 
medida de otras potencias le resta fuerza internacional. 
34 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se funda el 26 de junio 
de 1945, tras la segunda guerra mundial (el 9 de mayo de 1945, entra en 
vigor la capitulación general nazi, antes del lanzamiento de las dos bom-
bas atómicas norteamericanas sobre Japón y la capitulación japonesa del 
2 de septiembre de 1945). Los órganos que constituyen la ONU, son el 
Consejo de Seguridad, la Asamblea General, Consejo Económico y Social, 
Consejo de Administración Fiduciaria; el Tribunal Internacional de La Haya 
(anteriormente asociado a la antigua Sociedad de Naciones, aunque aho-
ra depende del Consejo de Seguridad). Asimismo cuenta con las fuerzas 
armadas de la ONU, las Comisiones de Paz, un Comité de Dirección, una 
Secretaria, y un secretario general. Además, coexiste esta organización 
con una serie de organizaciones especiales que trabajan en estrecha 
colaboración vinculadas a ella: BANK (Banco Internacional para la Recons-
trucción y el Desarrollo, en Washington); FMI (Fondo Monetario Interna-
cional, en Washington); FAO (para el desarrollo agrícola, en Roma); 
UNICEF (para la infancia, en Ginebra); OIT (Organización Internacional del 
Trabajo, de la desaparecida Sociedad de Naciones, en Ginebra); Unesco 
(para la educación, ciencia y cultura, en París)…  
Se ha presentado esta breve exposición histórica, con intención de que se 
pueda apreciar el poder político y económico mantenido por los Estados 
Unidos sobre estos órganos multinacionales, en la segunda mitad del 
siglo XX, y tras la desintegración de la Unión Soviética, desde mediados 
de los noventa, se han conformado como la única potencia mundial (bas-
te como ejemplo, de esta preeminencia internacional, la invasión de Irak 
en dos ocasiones, en el siglo XX, sin la oposición de la ONU). 
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en suelo norteamericano, y con los Estados Unidos como sus crea-
dor, promotor, valedor y pieza decisoria en la directriz y resolucio-
nes de política internacional que se tome en dicha institución.  

Durante la dominación norteamericana sobre el mundo capitalista, 
la sociedad industrializada, y la mayor parte de países en vía de 
desarrollado, inmerso en una desigual guerra fría contra la Unión 
Soviética y los llamados países satélites, se desarrolla una revolu-
ción tecnológica sobre un nuevo medio de comunicación de apli-
cación mundial, y desconocido hasta el momento: internet.  

Las políticas económicas mundiales defendidas por el G8 en parti-
cular, promueven la conservación de un orden político protector 
de las más grandes empresas, que se encuentran concentradas 
fundamentalmente en los Estados Unidos35, y que lógicamente 

                                                             
35 Como se constata en la lista de las empresas más importantes por el 
volumen de negocio, además de la que tiene una mayor capitalización 
bursátil, y contar con las primeras fortunas empresariales del mundo, 
como analiza José Mª Álvarez de Novales en “Ranking de empresas en el 
mundo” (2004), y Fernández-Carrión en el “Editorial” de la revista Eco-
nomía&Empresa (Madrid, 2004, 31 y 2, respectivamente). Fernández-
Carrión, señala que “la tendencia del mercado mundial viene marcada 
por la orientación seguida por las principales fusiones-adquisiciones em-
presariales desde finales del siglo XX, y están caracterizadas por la con-
centración multinacional de las comunicaciones (Oracle, Sun o Netscape 
contra Microsoft), farmacia y banca. En cambio las empresas que poseen 
un mayor volumen de negocio, en 2000, atendiendo a las cinco primeras 
firmas, son las empresas de combustibles (Exxon Mobile EEUU, 1), distri-
bución (Wal-Mart, EEUU, 2), automovilismo (General Motors y Ford, 
EEUU, 3 y 4-, Daimiel Chrysler, Alemania, 5) y en menor medida la banca, 
y las que cuentan con más capitalización bursátil, en 2001, son equipa-
miento (General Electric, EEUU, 1), informática (Microsoft, EEUU, 2), 
combustible (Exxon Mobile, 3), distribución (Wal-Mart, 5) y farmacia 
(Pfizer, EEUU, 4). Mientras que a nivel nacional, español, los primeros 
puestos del ranking bursátil los ocupan el antiguo monopolio del Estado 
(Telefónica, Repsol, Endesa e Iberdrola), junto a la banca privada (BBVA y 
SCH)” (Fernández-Carrión, 2004: 2). Y, las primeras cinco fortunas empre-
sariales del mundo en 2000, son norteamericanas: F. Walton (Wal-Mart), 
Bill Gates (Microsoft), W. Buffet (inversiones), Paul Allen (Microsoft) y L. 
Ellison (Oracle).  
En cuanto a la llamada “empresa red” lo trata Castells en el tercer capítu-
lo de La sociedad red bajo el título de “La empresa red: cultura, institu-
ciones y organizaciones de la economía informacional” (Castells, 2000a, I: 
201-254), así como en el apartado sobre la “Comunicción mediante orde-
nador, control institucional, redes sociales y comunidades vrituales”; 
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defiende directa o indirectamente los intereses exclusivamente 
norteamericanos36. En este sentido, los dirigentes políticos de los 
principales países desarrollados reunidos primero dentro del G7 y 
posteriormente en el G8 (tras la incorporación a este último foro 
mundial de Rusia), y las grandes organizaciones financieras inter-
nacionales defendieron el libre mercado en su mayor extensión, 
para la comercialización mundial sin barreras. 

Frente a la creciente dinámica de dependencia internacional, im-
puesta por la globalización, es necesario que los gobiernos contro-
len y regulen el poder económico y el comportamiento empresa-
rial nacional e internacional que le afecta directamente, pues de lo 
contrario puede generalizarse en todo el mundo la situación exis-
tente en los Estados Unidos de que el poder de las grandes empre-
sas y ciertos particulares influyan en las elecciones, marcan un 
proceso no democrático (manipulación política que es criticada por 
McCain, oponiéndose a este sistema de donaciones electorales). 
Pero en el momento que parece que puede solucionarse el pro-
blema, surge otro, como es la involucración del tercer sector (de-
fendido por Stingliz, Giddens...) u otros grupos de la sociedad civil 

                                                                                                                               
dentro del capítulo cinco del primer volumen (Castells, 200a, I: 416-439), 
e igualmente se lo cuestiona también en el capítulo cuarto de dicho pri-
mer volumen, al tratar sobre “El postindustiralismo, la economía de servi-
cios y la sociedad informacional” (Castells, 2000a, I: 257-286), y “La cultu-
ra de la virtualidad real” (Castells, 2000a, I: 448-452). 
36 Frente a la globalización del poder económico norteamericano, surge el 
movimiento antiglobalización contra la actual gestión política y económi-
ca del mundo. Y como las fuerzas económicas dominantes actúan por 
encima de todas las acciones de intervención política, jurídica o moral, 
este movimiento social contestatario se autoproclama en su mayoría 
anticapitalista. 
Touraine considera un antecedente de este movimiento antiglobalización 
los “nuevos movimientos sociales” surgidos en los 70, como portavoces 
de un comunismo utópico; están dirigidos contra un modo de transfor-
mación histórico y no exclusivamente contra un modo de producción, y 
por ello es un movimiento más político que social, pues no es exclusiva-
mente una fuerza de conflicto, sino que propone una determinada inter-
pretación del poder establecido y sus decisiones. Como termina señalan-
do Touraine “El movimiento antiglobalización es propiamente político (…) 
y, por consiguiente, está amenazado a su vez por divisiones políticas (…). 
Por el contrario, los movimientos sociales [propiamente dichos] pueden 
ser arrastrados hacia una acción únicamente moral, ciertamente de ma-
yor importancia, pero con dificultades para organizarse y encontrar una 
expresión política” (Touraine, 2002).    
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en la política activa, y entonces la globalización ha degenerado el 
sistema de participación, manteniendo intencionadamente el ano-
nimato de los nombres de los agentes del tercer sector, por lo que 
incluso conociéndose la historia empresarial de un país, se hace 
imposible establecer la relación entre la causa y el efecto o entre 
los inversores en la política y los beneficiados directamente por 
ella, y en particular la autoría de cada acción politizada. 

Es imprecisa la afirmación de Touraine, de que  

no entiende por qué las técnicas de la información [pertenecientes o 
en “manos” de las empresas de las telecomunicaciones e informática] 
no conllevaría una concentración del poder, como la que realizaron 
las industrias petrolíferas y automovilísticas [anteriormente] (Tourai-
ne, 2002),  

pues esta concentración del poder se está produciendo de forma 
distinta a la realizada por los anteriores grupos de presión, en gran 
parte del siglo XX, debido a que corresponde a dos periodos distin-
tos del desarrollo del capitalismo, que son claves para la expansión 
y consolidación de la nueva economía, global, y que actualmente 
conviven. El poder industrial de la Ford, General Electric, General 
Motors… se mantiene, aunque con la innovación tecnológica se 
impone nuevas empresas Microsoft, Oracle, Google…, que con el 
cambio de sociedad, serán previsiblemente los futuros exponentes 
de poder. Asimismo, a pesar de haber trabajado Touraine sobre la 
sociedad postindustrial no llega a considerar a la sociedad de con-
sumo con una variante superior de la sociedad industrial, anterior 
a la sociedad de red37 y del ocio, y a pesar de esto es extraño que el 
autor galo se pregunte  

¿quién hubiera pensado en otros tiempos que una parte importante 
de las nuevas tecnologías se consagraría al juego y, sobre todo, al 
espíritu de juego que se encuentra en la invención de nuestros obje-
tos reales y virtuales? (Touraine, 2002),  

y es que la sociedad de red se encuentra inmersa en una “civiliza-
ción” (según Touraine), o sociedad de ocio, en la que prima el sec-
tor servicios: turismo, parques temáticos, software de videojue-
gos…  

En el siglo XIX, con la revolución industrial se impuso la creencia en 

                                                             
37 Al señalar sorprendido y equivocadamente que “los hay que han llega-
do a anunciar la entrada de nuestra sociedad en la civilización del ocio y 
del consumo. Me sitúo en el polo opuesto a esta idea” (Touraine, 2002). 
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favor del progreso, a la que debía tender todos los países desarro-
llados dentro de sus posibilidades, y las naciones en vía de desarro-
llo debían emular; pero, con la nueva revolución tecnológica de la 
información y la comunicación, el “liberalismo a la americana (…) 
ha identificado generalmente al moderno Estados Unidos con la 
forma más moderna del bienestar e incluso de la felicidad” (Tou-
raine, 2002), pero tendente a un bienestar público pero sin estado, 
en la red, es un bienestar social sin carga social, es en suma un 
bienestar dirigido por los poderes fácticos (con la conjunción del 
esfuerzo económico del sector público y la empresa privada), y 
todo ello realizado a imagen y semejanza, y con los criterios de los 
Estados Unidos en contubernio con el poder global.  

Hay que entender a las sociedades como “sistemas de producción 
históricos formados por relaciones sociales contradictorias/con-
flictivas, que constituyen estructuras sociales que se materializan 
en formas sociales” (Castells, 2002c), y con el informalismo38, a 
partir de la consideración de las nuevas tecnologías como una di-
mensión fundamental del cambio social, y que motiva la evolución 
de la sociedad, que se transforma a través de una compleja inter-
acción de factores culturales, económico, políticos y tecnológicos, 
que ultiman en configurar la llamada sociedad red.  

La sociedad red se caracteriza o se “define” (Touraine) por la “se-
paración de la tecnología –en la que se ha de incluir su contexto 
espacial y temporal- y las orientaciones culturales”39 (Touraine, 

                                                             
38 Entendido por Castells como un paradigma tecnológico, que no se re-
fiere a la organización social ni a las instituciones, en el que “el informa-
lismo ofrece la base para cierto tipo de estructura social, a la que deno-
mino sociedad red” (Castells, 2002c: 12). 
39 Asimismo, Touraine indica que este tipo de sociedad se define “por su 
trabajo y su producción más que por su modo de consumo o su organiza-
ción administrativa”  (Touraine, 2002), aunque más bien lo es por la con-
formación de una organización política y desarrollo económico global y 
las nuevas relaciones sociales locales y de intercomunicación mundial. 
Igualmente, tampoco es cierto que las “sociedades anteriores (…) parec-
ían dominadas por un poder central, el del monarca absoluto, el del 
tecnócrata, el de un aparato religioso o también el del provecho capitalis-
ta. La sociedad de la información, al contrario, y por su propia naturaleza, 
tiene que desintegrarse, porque las tecnologías y sus efectos directos no 
conllevan ya una forma de organización social, un tipo de poder o una 
ideología central” (Touraine, 2002), aunque en la sociedad de red, si se 
continúa produciendo una concentración de poder mundial, en torno a 
los Estados Unidos, pero con la diferencia a los anteriores poderes uni-
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2002). Asimismo, la tecnología es en cierto modo independiente 
de las condiciones sociales y de los marcos institucionales condu-
centes a la noción fundamental de la pluralidad de los modelos 
que han dado lugar a la denomina sociedad de la información (Cas-
tells, 2002c: 52).  

Por ello, se puede indicar que la tecnología no determina a la so-
ciedad, la plasma; al mismo tiempo, la sociedad determina a la 
tecnología, la crea, con un complejo modelo de interacción y la 
utiliza.  

La revolución de las tecnologías de la información y la comunica-
ción está centrada en torno a un grupo específico de tecnologías 
de información/ comunicación, cuyas novedades es el original pro-
cesamiento de estas tecnologías, y el impacto que tienen sobre la 
generación y aplicación del conocimiento, de la comunicación, y de 
la sociedad en general. Su antecesor histórico, en importancia, es 
la invención de la imprenta40, al comienzo de la Edad Moderna, 
pero las nuevas tecnologías de la comunicación actuales tienen 
una mayor relevancia histórica, pues no sólo han cambio el medio 
de comunicación sino el hábito social y cultural empleado, sobre 
tres rasgos distintivos trascendentes, que según Castells, son: 

1    Capacidad de procesamiento en auto-expansión, en  cuanto a 
volumen, complejidad y velocidad. 
2     Posibilidad de recombinación. 
3     Flexibilidad de distribución (Castells, 2002c).  

Estos tres rasgos definitorios de las nuevas tecnologías se han des-

                                                                                                                               
versales de siglos pasados España, Francia y Gran Bretaña, en vez de estar 
constituido por el sistema político de una monarquía absoluta o parla-
mentaria (en el tercer caso), consiste en un sistema político republicano; 
en la que los poderes  fácticos lo conforman grandes empresarios y em-
presas de las nuevas tecnologías, industria farmaceútica y militar, princi-
palmente, con sus accionistas mayoritarios, y grupos religiosos, y en me-
nor medida o de forma secundaria por algunos de los preminentes políti-
cos de profesión. Pero al igual que en los anteriores sistemas políticos, el 
poder es ostentado con la ausencia de la voluntad popular (pues la apa-
rente democracia estadounidense, es ficticia, es de derecho pero no de 
hecho). 
40 La evolución de los medios de comunicación, es analizado por Castells 
en el apartado dedicado “De la galaxia de Gutenberg a la galaxia de 
McLuhan: el ascenso de la cultura de los medios de comunicación de 
masas” (Castells, 2000a, I: 402-410).  
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arrollado en dos campos fundamentales: la microelectrónica (los 
microchip, los ordenadores, el software, las telecomunicaciones y 
su interconexión), y la ingeniería genética. Del primero de ellos 
resalta la capacidad para recombinar la información de cualquier 
forma posible: hipertexto o world wide web41, y la flexibilidad de 
permitir la distribución del poder de procesamiento, en diversos 
contextos y aplicaciones42. La relación entre las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación y los valores propios de una 
sociedad, Touraine destaca el papel que juega el “sujeto”, hacia el 
que las nuevas tecnologías como medio, la manera de actuar y el 
propio contenido inciden en su personalidad y en su comporta-
miento social, creando o al menos pretendiendo una nueva identi-
dad, entendida ésta como la suma constante de sus particularida-
des cambiantes y su conducta social. A pesar del carácter unifica-
dor predominante en la sociedad, y la propensión del individuo a 
las relaciones sociales43, actualmente, con la desocialización y la 
deshistorización promovida por las nuevas tecnologías y el proceso 
político seguido por los Estados Unidos y el poder global, se está 
cambiando la unidad histórica de la sociedad convencional dando 
paso a un nuevo tipo de sociedad caracterizada por la conjunción 
de una serie de elementos interdependientes entre sí y que consti-
tuyen su proceso evolutivo.  

La globalización en sí mismo –según Giddens-, es una dialéctica 
activa entre los individuos y las comunidades amplias o globales. Y, 

                                                             
41 El verdadero valor de internet es su capacidad para conectar todo, 
venga de donde venga, y recombinarlo, y esto será más explícito cuando 
el diseño original de world wide web de Berners-Lee se restablezca en sus 
dos funciones, como buscador y como editor, en lugar de sus actuales 
usos limitados como buscador y proveedor de información, conectado a 
un sistema de correo electrónico. Esto está en la misma línea de Xanadú 
de Nelson, que proponía la recombinación de toda la información y la 
comunicación existente sobre la base de fines específicos decididos en 
tiempo real, por cada usuario/productor del hipertexto/web. Sobre todo 
esto destaca la recombinación de la fuente de innovación, principalmente 
si los productos de esta recombinación se convierten en apoyos para 
otras interacciones, conformando una espiral. 
42 En este sentido destaca, el desarrollo de los lenguajes Java y Jini, en la 
década de los noventa, y posteriormente ha dado lugar al crecimiento de 
la telefonía celular y el inminente desarrollo de internet móvil. 
43 En este sentido Castells resalta el hecho que en “nuestras sociedades 
se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red 
y el yo” (Castells, 2000b, II: 29). 
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por esta razón se puede decir que al reestructurarse las identida-
des particulares se están reestructurando las comunidades sociales 
en general, la política y la economía de la sociedad de la que for-
man parte. Las nuevas tecnologías han afectado a la sociedad, a su 
política y a su economía, y esto no lo ha hecho como normalmente 
se piensa debido a la utilización generalizada de internet, en la 
última década del siglo XX, sino que este proceso de cambio se 
inicia al final del segundo tercio del XX, cuando la informática (y no 
la “tecnología de la información” -como indica Giddens-) transfor-
ma la producción de ciertos bienes y servicios, las manufacturas, la 
distribución en las economías modernas, y el nuevo concepto de 
trabajo “wired workers” (telempleados, personas que trabajan con 
ordenador, con o sin internet durante la mayor parte o la totalidad 
de la jornada laboral de forma descentralizada –en casa o en otro 
lugar distinto al del trabajo convencional-). Estos cambios, directa 
e indirectamente, en el momento presente como en un futuro 
próximo, afectan la vida interna, y al comportamiento social.  

La transformación de la identidad es un aspecto importante a te-
ner en cuenta en relación con la globalización, pues “no se puede 
tener una identidad estable si no se construye esa identidad de 
una manera activa” –indica Giddens (2002: 84)-, pero realmente 
habría que señalar que el “sujeto” (Touraine) o el ciudadano a 
nivel político en la sociedad red, en particular, puede tener un 
comportamiento activo,  pasivo o indiferente; por lo que se podría 
hablar de sujetos activo -networking, que interactúa, se interco-
necta y se relaciona con la red- , así como sujetos pasivos e indife-
rentes a la red; atendiendo lógicamente a la actitud de participa-
ción o rechazo que ejercen frente la red. En todos estos casos hay 
que tener en cuenta la idea de riesgo, tal como la atiende Ulrich 
Beck, pues aunque el mundo no es ahora más arriesgado o incierto 
que lo ha sido antes, lo que sucede es que las fuentes de incerti-
dumbre y la naturaleza del riesgo han cambiado, debido -según 
Giddens- a que el propio conocimiento de unos mismos ha invadi-
do las propias vidas y del mundo natural; además, se ve sobrepa-
sado por la ciencia y la tecnología.  

En el actual proceso de transformación de la sociedad, la deses-
tructuración da paso a un proceso de reconstitución y de recons-
trucción, y como estos procesos están poco identificados, se de-
manda una mayor investigación en este sentido, pues en general 
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se sabe lo que se deja atrás, pero no se sabe a donde se dirige la 
sociedad. No se sabe porque la historia no tiene un sentido prede-
terminado, y porque además una nueva estructura tecnológica y 
social no da lugar por sí misma a una serie previsible de elementos 
sociales e institucionales. En cambio, si se entiende que se trata de 
un mundo de vencedores y vencidos; de vencedores inciertos y 
perdedores sin retorno. Así pues, las unidades económicas, los 
territorios y las personas que no obtienen buenos resultados en 
esta economía, o que no ofrecen un interés potencial para estas 
redes dominantes, son primero marginados, y después descarta-
dos, y en ese momento no existen ni para la red, ni para la socie-
dad. Pues, en general, se compite contra cualquier fuente de valor 
potencial, procedente de cualquier parte y de cualquier informa-
ción, que está conectada y programada en las redes productivas de 
la nueva economía, y de la red en general. Al mismo tiempo, y 
aunque parezca una paradoja, en contraposición a la visión de 
interrelación global del mundo, las condiciones de trabajo y la so-
ciedad se individualiza hasta su mayor extremo. 

En este sentido, Touraine se cuestiona el análisis del sujeto, en 
varios trabajos teóricos, por ejemplo, en “Del sistema al actor” 
(2003: 167-159), y con anterioridad lo hace en la Sociología de 
l’Action (1965), en la que distingue sociológicamente, entre la “So-
ciología de sistemas”, que se conforma con el funcionamiento sis-
temático y el crítico, y la “sociología del actor”, constituida por la 
teoría de la elección racional y la sociología del sujeto. Asimismo 
afirma que para construir o atender a una sociología de la acción o 
del actor, que no sea en realidad una teoría del sistema, ni se refie-
ra de ninguna manera al sistema social exclusivamente, es necesa-
rio que el actor no pueda ser reconocido como tal más que sí se 
admite que su acción está dirigida hacia su propio “fortalecimien-
to”. A partir de ese momento, propone dos enfoques sociológicos 
sobre la cuestión, uno primero en el que el actor individual o colec-
tivo es guiado por su interés racional, que denomina “funcionalis-
mo crítico en la sociología del sistema” (Touraine, 2003: 168); 
pues, en las sociedades modernas, las clases o élites dirigentes se 
muestran orientadas por sus propios intereses, y en un segundo 
plano, los individuos o grupos sociales se constituyen en sí mismo 
como actores dentro del funcionalismo sistémico denomina “so-
ciología del sujeto” (Touraine, 2003); esto último, se produce a 
pesar de que la libertad creadora del sujeto es un principio no so-
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cial de la acción social, pues generalmente todas las sociedades 
históricas han reconocido la existencia de un principio “metaso-
cial” que se impone a la organización social y a sus leyes, bien por 
la ley divina, el derecho natural… y la identidad cultural. Al mismo 
tiempo cada uno tiene derecho a construir de manera particular, 
individual, un proyecto de vida en el que se combine la acción ins-
trumental y la identidad cultural. Es precisamente la voluntad de 
“construirse a si mismo”, lo que Touraine denomina como “sujeto” 
simplemente; por ello “el sujeto tiene poca importancia real si no 
se traducen en términos de una organización social” (Touraine, 
2003: 168). Y de esta forma también la sociología de los actores 
puede reemplazar a la sociología de los sistemas; por lo que “la 
vida social no es más que el espacio abierto a las influencias y los 
conflictos que vienen de los tres lados del triángulo compuesto por 
el interés, el poder y la libertad” (Touraine, 2003: 184). La sociolog-
ía del sujeto será débil –como termina por señalar Touraine- si se 
limita a defender la libertad de los sujetos personales en una so-
ciedad en rápida transformación, y para que tenga un alcance ge-
neral es necesario que descubra o reemplace las representaciones 
religiosas, políticas y sociales en figuras del propio sujeto, es decir, 
“encontrar fuerzas de producción y no sólo de representación o de 
reproducción de la sociedad” (Touraine, 2003: 178). 

Asimismo Giddens rasalta la importancia de la individualización en 
esta transformación de sociedad. Actualmente, la individualiza-
ción, conlleva un cambio estructural de las vidas causadas, en par-
te, por los cambios tecnológicos y el orden social, pero también es 
impulsado por las “fuerzas autónomas” (Giddens, 2002: 83), pues 
como señala a este respecto Ulrich Beck ya no se vive la vida como 
destino, pues, aunque no se pueda generalizar, la existencia es 
estructurada cada vez menos por la tradición, la cultura, las cos-
tumbres, y en ningún momento por el pasado, por lo que general-
mente se tiende a vivir la vida de forma más abierta y reflexiva, y 
aparentemente menos dependiente de la que se ha producido en 
cualquier generación del pasado. 

En este mismo sentido, se puede pensar que el mundo de las nue-
vas tecnologías es opuesto al del consumo de masas, porque en el 
segundo el individuo forma parte ineludiblemente de un conjunto, 
y por ello es un ser anónimo que consume constantemente mer-
cancía desechables para ascender en la consideración, en algunos 
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lugares y tiempos, de la escala social; mientras, que en la sociedad 
red el individuo es un sujeto personal e incuestionable, importante 
en el desarrollo del comercio, de la producción y el estar integrado 
en dicha sociedad, que se produce entre los sistemas de informa-
ción/comunicación y la interconexión; al mismo tiempo incremen-
ta los poderes humanos de organización, de integración y de de-
pendencia, y de forma simultánea subvierten el tradicional con-
cepto occidental del sujeto independiente, tal como lo expresa 
Raymond Barglow que ha analizado, desde una perspectiva so-
ciopsicoanalítica, la paradoja que se produce entre los sistemas de 
información y comunicación y la interconexión, que incrementa los 
poderes humanos de organización, integración y dependencia, y 
de forma simultánea subvierten el tradicional concepto occidental 
del sujeto independiente, y lo expone con las siguientes palabras:  

el paso histórico de las tecnologías a las de la información ayuda a 
subvertir las nociones de soberanía y autosuficiente que ha propor-
cionando un anclaje ideológico a la identidad individual desde los filó-
sofos griego elaboraron el concepto hace más de dos milenios. En po-
cas palabras, la tecnología está ayudando a desmantelar la misma vi-
sión del mundo que en el pasado alentó (Barglow, 1994: 6)44.  

8 El poder global y el control social a través de la red. Avance 
sobre la globalización y el poder y la sociedad red 

8.1 Introducción: Poder red, global 

En la actualidad, en los inicios de la Era digital, coexiste un proceso 
de reorganización de la política internacional caracterizado por la 
decadencia del estado-nación por la imposición de la globalización 
económica, social y cultural, principalmente, a través de la e-
business (con aplicación de la B2B, B2E…), las redes sociales y la 
unificación del gusto cultural. A esto se le debe agregar el desarro-
llo creciente del poder global, todo ello de forma casi inapreciable 
en comparación con la fuerza y la rapidez con la que se impone en 
el mundo, y a la manera de un nuevo tipo de droga da la impresión 
de que toda persona es capaz de controlar cada uno los cambios 
que se producen en el entorno, pero en verdad no es así, sino todo 
lo contrario, se impone sobre las personas sin que puedan hacer 
casi nada en su contra. 

Aunque el presente texto tenía una intencionalidad fundamental-

                                                             
44 Asimismo Castells lo analiza en “El yo en la sociedad informacional”, en 
La sociedad red (2000a, I: 52--55). 
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mente académica cuando se elabora inicialmente a finales de 2009 
en la UNAM, con la actualidad política de la invasión “aliada” del 
Líbia, se introduce un pequeña matiz crítico, casi periodístico, so-
bre el tema. Se puede concluir que la aparente correlación de fuer-
zas entre el poder global y el gobierno de los Estados Unidos y la 
ONU, que se mantiene secreto o solo se puede vislumbrar a través 
de ciertos textos analíticos, pero se hace patente con la decisión 
norteamericana, tras las revueltas habidas en el mundo árabe, de 
invadir o “intervenir humanitariamente” en “defensa los derechos 
humanos” en Libia, con un grupo de países aliados encabezados 
por “Gran Bretaña y Francia”, con la anuencia del Consejo de segu-
ridad de la ONU de “imponer una zona de exclusión” de “apoyo a 
los rebeldes” contra Gadafi y termina siendo ejecutado por la 
OTAN (a partir de 23 de marzo, coincidiendo 12 años después del 
bombardeo de Yugoslavia). 

Frente a la proliferación de los estados con-nacionales, a partir de 
1947 con la declaración de la “Carta de derechos humanos” las 
Naciones Unidas, en los noventa con la caída de la Unión Soviética 
y especialmente a partir de la Junta cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el milenio, en 2000, se idea el concepto de “gobernanza” del 
mundo, aunque en realidad se debe aludir al surgimiento del po-
der global. En esta última cumbre se elabora las “Metas de desa-
rrollo para el milenio”, que aluden a la gobernanza global (GG), 
como se constata en la “Meta 8” de los “Objetivos de desarrollo 
del milenio” (MDG) titulada “Develop a global parneship for deve-
lopment” (“Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”) 
(ONU, 2005), donde se presenta como propósito del poder global, 
aunque políticamente aluden en cambio a la “gobernanza global” 
hacer avanzar un “sistema comercial y financiero abierto que in-
cluya un compromiso para el buen gobierno, el desarrollo y la re-
ducción de la pobreza a nivel nacional e internacional”45. El estado-

                                                             
45 En este informe anual de 2004 sobre la “Iniciativa de la gobernanza 
global”, se alude en el propio título a una “gobernanza global” (lo que en 
política tradicional se denomina “poderes fácticos”, para referirse a los 
que verdaderamente dictan la política nacional e internacional, en cada 
caso). En el texto de “Meta 8” se trata directamente del “buen gobierno” 
global, pero mejor aún se debería aludir al proceso de consolidación del 
poder global. Indudablemente ante la decadencia del estado-nación, la 
existencia de una única potencia mundial Estados Unidos y la prolifera-
ción de estados co-nacionales: Unión Europea… con el apoyo político de 
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red está en construcción, paralelamente al desarrollo de los esta-
dos co-nación que son utilizados por los órganos del poder global, 
principalmente por parte de la ONU, para acelerar la decadencia 
de los estados-nación. Los órganos del poder global por su depen-
dencia política con los Estados Unidos, vienen realizando una do-
ble acción tendente por un lado a la cooperación internacional 
“interesada” (precisamente por parte de norteamérica), y por otro 
la “devolución” del poder a ámbitos sub-nacionales, que en su 
conjunto favorecen la construcción de un nuevo sistema institu-
cional: 

Hecho de redes de órganos gubernamentales de distinto nivel y arti-
culadas a estructuras no gubernamentales. Para cada problema, para 
cada ámbito de decisiones se produce una configuración distinta de la 
combinación administrativa que compone el nuevo Estado. Es un Es-
tado-red, que funciona mediante la interacción de sus distintos com-
ponentes en un proceso continuo de estrategia, conflicto, negocia-
ción, compromiso, co-decisión y decisión, que constituye la práctica 
político-administrativa concreta de nuestras sociedades (Castells, 
2003: 26), 

pero no es cierto totalmente lo que señala Castells, de que existe 
un proceso casi colegiado de poder del estado-red, cuando en 
realidad Estados Unidos a través de la ONU ha propuesto la “go-
bernanza global”, para conformarse como el único gobierno global, 
superando de esa forma su actual condición de única superpoten-
cia, y cuyo “nuevo parlamento global” sería la propia Asamblea 
general de la ONU. La decadencia del estado-nación en beneficio 
de los estados co-nacionales con la colaboración de los organismos 
de la gobernanza global dan paso a una forma de hacer política co-
nacional, impensable hace menos de un par de décadas, antes de 
1992. 

8.2 Período de transición política entre las políticas nacionales y 

                                                                                                                               
la ONU, económico del FMI y militar de la OTAN bajo las directrices de los 
“que gobiernan en Estados Unidos” fomenta la decadencia del estado-
nación mientras que consolidan el estado-red, global. 
Los poderes fácticos de los Estados Unidos son analizados por G. William 
Domhoff en ¿Quién gobierna Estados Unidos? (1999), aunque con infor-
mación hasta mediados de los años sesenta; posteriormente, la política 
internacional norteamericana adquiere otra dimensión, especialmente a 
partir de mediados de los ochenta (que es lo que en parte se analiza en el 
presente texto). Mientras que la gobernanza global en relación con la 
problemática regional es estudiado por Prasad Reddy en “El surismo y la 
gobernanza global una contradicción desafiante” (2006). 
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los organismos multinacionales en torno al incipiente poder glo-
bal 

8.2.1 Constitución y sistema político de los Estados Unidos en 
relación con los organismos del poder global 

El funcionamiento de “gobernanza” y “poder” por la ONU, sigue un 
esquema similar al control político, económico y tecnológico que 
intenta ejercer los Estados Unidos en gran parte del mundo. Existe 
un interesante trabajo sobre ¿Quién gobierna Estados Unidos? de 
G. William Domhoff, que aunque queda antiguado en el análisis 
sobre el poder, por hacerlo hasta finales de la década de los sesen-
ta, previa a la pérdida de la guerra del Vietnam por Estados Uni-
dos; aunque es un estudio de referencia muy documentado sobre 
la historia política de norteamérica (del primer al último cuarto del 
siglo XX, y principalmente de 1932 a 1964). En el presente texto se 
intenta vislumbrar el grupo y el funcionamiento de poder estadou-
nidense a través de la propuesta realizada por Domhoff y se com-
pleta con la complementariedad de la estructura “oficial” de la 
ONU, para apreciar las semejanzas y los diferencias existentes en-
tre ambos tipos de poderes. 

8.2.1.1 Grupos de poder en los Estados Unidos 

Al tratar sobre la composición y las peculiaridades del “gabinete” 
del presidente (formado por los jefes de los departamentos del 
poder ejecutivo), Domhoff señala que la “élite” de poder controlan 
los departamentos “que más le interesan” o determinan los aspec-
tos fundamentales de la política norteamericana en los mismos, 
como son: Estado (puesto fundamental, es probablemente el nexo 
directo con el “despacho presidencial”)46, Tesoro y Defensa, segui-
do de Comercio y Trabajo. El llamado “círculo íntimo del presiden-
te” (Domhoff) está conformado por amigos o compromisos políti-
cos y económicos del “presidente”, aunque Domhoff indique que  

el círculo del Presidente no consta únicamente de los miembros del 
Gabinete [que no siempre, o casi nunca son amigos aunque en mu-

                                                             
46 “(…) el Departamento de Estado *de los Estados Unidos+ asumió *la 
Doctrina Truman y el Plan Marshall] la dirección en la planificación, la 
negociación y la puesta en marcha de instituciones económicas y finan-
cieras en una escala que parecía vasta, con la esperanza ferviente de que 
las principales naciones mercantiles del mundo lograrían restablecer el 
sistema mercantil liberal que había prevalecido hasta antes de 1930” 
(Jones, 1955, 93). 
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chas ocasiones son imposiciones por el partido –republicano y 
demócrata- por razones económicas]. Tiene también a su alrededor 
un equipo de emisarios, asesores, redactores de discursos y secreta-
rios especiales (Domhoff, 1999: 148)47. 

Las “agencias gubernativas” o como señala Domhoff “la pesada 
burocracia” de las agencias gubernativas, designada a menudo 
como la cuarta rama del gobierno, es “una selva virgen de entida-
des autónomas, obligada cada una al grupo que se supone regu-
lar”. En el segundo tercio del siglo XX existía nueve de estas agen-
cias, entre las que destacan: Federal trade comisión, FTC (Comisión 
federal para el comercio), Federal communications commission, 
FCC (Comisión federal de comunicaciones), Interestate commerce 
commission, ICC (Comisión del comercio interestatal), Securities 
and exchange commission, SEC (Comisión de intercambio de valo-
res), Federal power commission, FTP (Comisión federal de la elec-
tricidad). “Los grupos constitutivos –esto, las industrias de la aris-
tocracia norteamericana de los negocios que dichos organismos, 
así se supone, han de regular- controlan las agencias gubernativas 
de diversas maneras”: primero, a través de los comités y las aso-
ciaciones de industrias determinadas, las industrias asesoran las 
agencias en cuestiones determinadas, y en segundo lugar, contro-
lan los nombramientos “claves” de las agencias, presentando co-
mo candidatos para los cargos a directivos de grandes empresas a 
abogados de grandes compañías y a otros “especialistas asalaria-
dos” (Domhoff, 1999: 154-155) -que según Potter (en 1962, cfr. 
Domhoff, 1999)- no les interesa la vida política.  

Los puestos claves de la política norteamericana los desempeñan 
directamente los miembros o representantes [lo que en la política 
española del siglo XIX, eran los conocidos “testaferros”+ de la “cla-
se superior” *“aristocracia”, conceptos igualmente de Domhoff+ 

                                                             
47 El presidente Roosevelt “confiaba” en diversos asesores y emisarios 
“según lo dictaran las circunstancias” (Domhoff, 1999: 148); en cambio 
“no resultaba aventurado afirmar que los amigos de Lyndon Jonson fuera 
del gobierno presentan poco parecido con los de John Kennedy (la ma-
yoría de ellos compañeros acomodados de bachillerato y de la escuela 
superior del este) o con los de Dwight Eisenhower (en su mayoría hom-
bres de negocios millonarios aficionados al golf). En cambio casi todos los 
del círculo exterior de Jonson son, como Fortas, abogados que se han 
metido a políticos” (Roberts, 1965: 168). 
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norteamericana48. Las “instituciones sociales” o los organismos en 
los que se agrupan esta clase superior son escuelas privadas, uni-
versidades de élite, las “hermandades ‘apropiadas’”, casinos, “bai-
les de debutantes”, balnearios y organizaciones culturales y de 
caridad, como agrupaciones deportivas (de caza del zorro, partidos 
de polo, deportes náuticos, golf, etc.)49. Los miembros de la “clase 

                                                             
48 Esta “clase superior” norteamericana “de hoy *que+ no es la misma que 
la de ayer, ni es igual a la de ningún otro país, porque es la única que se 
formó en el marco de un gobierno representativo y una ideología iguali-
taria, libre de señores feudales, de reyes, sacerdotes o ejércitos mercena-
rios [según dice Domhoff]. La clase superior estadounidense, en efecto, 
se compone “exclusivamente de los descendientes de hombres afortuna-
dos de negocios y de abogados de empresas: sean cuales sean sus pre-
tensiones, es lo cierto que pocas familias son lo bastante ‘antiguas’ o lo 
bastante ricas para olvidar este hecho significativo (…). La clase superior 
norteamericana se hizo nacional en su alcance en la segunda mitad del 
siglo XIX, coincidiendo con el auge de la economía nacional de las grandes 
empresas, que constituyó su fundamento económico, y el desarrollo de la 
red nacional de transportes y comunicaciones, que hizo posible su co-
herencia” (Domhoff, 1999: 20). Con anterioridad existía igualmente otro 
tipo de “clase superior”, que tenía una única pretensión política local o 
regional, “contribuía a su carácter local el hecho de que las clases sociales 
superiores se basaban en fundamentos económicos que a menudo esta-
ban en conflicto” con los intereses regionales, como el de las plantacio-
nes del sur y la industrial del norte (Domhoff, 1999: 20-21).  
49 El acceso a la clase superior estadounidense en el segundo tercio del 
siglo XX se obtiene al ser miembro de las “generaciones subsiguientes” y 
en algunos casos por ascenso económico familiar o personal (general-
mente se ingresaba de joven) “para el recién llegado, el primer paso co-
mo familia es la participación en proyectos culturales y caritativos. El 
trabajar en la organización de tales obras y donar cantidades considera-
bles de dinero conducirá a menudo a invitaciones a cenas privadas, 
además de a otras actividades de la clase superior. Otra importante vía de 
acceso para la familia aspirante consiste en contratar una secretaria so-
cial, la que, a su vez en forma asaz interesante, hemos encontrado que 
suele ser miembro de la superior ella misma (…). La consecución de la 
condición de miembro de la clase superior es tal vez ligeramente menos 
penosa y menos tímida para los hijos de los ricos recién llegados. Lo más 
importante es que el hijo sea mandado a una escuela privada (Domhoff, 
1999: 34-35). Este proceso de funcionamiento social de la “clase supe-
rior” la analiza Domhoff a partir de las obras de E. Digby Baltzell (“Who’s 
Who in America” y “The Social Register, 1953”, en 1953: 272 cfr. Bendix y 
Lipset, 1966), de los escritos de cronistas de la “alta sociedad”, como 
Dixon Wecter (The Saga of American Society), Cleveland Armony (The 
Proper Bostonians), Lucy Kavaler (The Private World of High Society) y la 
Social Register (de la Social Register Association de Nueva York). 
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superior” norteamericana controlan o “ejercen una considerable 
influencia” en los poderes locales y estatales, para alcanzar o inci-
dir directamente sobre el poder federal50, a través de las grandes 
firmas o consorcios industriales y comerciales, fundaciones, ban-
cos… del país, pues como señala Dahl  

los pocos ‘socialmente notables’ ejercen una influencia extraordina-
ria en la vida pública. Pero, desgraciadamente para esta hipótesis, el 
caso es que las pruebas [en New Haven, en Connectitut] en sentido 
contrario son abrumadoras… y que la influencia de aquéllos no es, 
manifiestamente, muy grande (Dahl, 1961: 66),  

aunque Domhoff responde “creemos que la situación en relación 
de New Haven que describe Dahl no es incompatible con la hipóte-
sis de que existe una clase superior nacional que controla el go-
bierno federal” (Domhoff, 1999: 191). En este mismo sentido Balt-
zell alude al traslado de esta “clase” social de un lugar a otro (“su-
burbios”), lo que según George sessions perry lo hace por razones 
principalmente de “presión de los impuestos urbanos”. A pesar de 
este cambio residencial, Greer y Orleans (1964) y Dahl (1956) coin-
ciden en señalar que algunas ciudades pueden tener estructuras 
de poder muy estrictas, en tanto otras no, en el control político de 
esta clase superior; pero, el control directo o indirecto o incluso la 
ausencia del poder local, no los aleja del control político del esta-
do, que realiza a través de tres medios: el financiamiento de las 
campañas electorales, el “cabildeo” en el Congreso51 y el control de 
las agencias gubernativas. 

La “clase superior” nacional, aun siendo una clase gobernante, no 
controla todos los aspectos de la vida política norteamericana 
(Domhoff, 1999: 196); parte de ella controla algunos de los pode-
res locales, y otros directa o indirectamente, o individualmente o 
colectivamente ejercen influencia sobre los poderes estatales y las 
agencias gubernativas, e incluso en determinados casos intervie-
nen sobre la cúpula militar, el cuerpo diplomático, etc., pero espe-

                                                             
50 Demostrar que la falta de control en el plano local, como sucede en 
New Haven, no es incompatible con la tesis de que la clase superior na-
cional es gobernante y demuestra los diversos medios con los que los 
miembros de la élite del poder ejercen una considerable influencia en la 
política del los estados y los municipios, “aun sin llegar a controlarlos” 
totalmente (Domhoff, 1999: 188). 
51 Según Harmon Zeigler “cualquiera que sea la clase de economía de que 
goce el Estado, los negocios dominan la estructura numérica del cabildeo 
político” (Zeigler, Harmon, 1965: 109). 
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cialmente sobre un grupo determinado de órganos de poder fede-
ral (“clase superior”), integrantes de la CIA, FBI, “círculo íntimo del 
presidente”, el poder ejecutivo, el poder judicial, el “gabinete pre-
sidencial”… y designan al candidato a la presidencia. A esta parte 
de la “clase superior” que incide en la política federal Domhoff y 
otros politólogos los llama “clase gobernante”; aunque se puede  
subdividir en “grupos de interés” o “grupos de veto”52. Existen 
varias definiciones de “clase dominante” o “clase gobernante” 
norteamericana, según Bell está conformado por un grupo deten-
tador de poder, con una “continuidad de intereses” y una “comu-
nidad de interés” (Bell, 1960: 42). Dahl los caracteriza como “una 
élite gobernante”, constituida por “un grupo que controla, menor 
en volumen que una mayoría, que no es un ejemplo de reglas de-
mocráticas. Es una minoría de individuos cuyas preferencias preva-
lecen regularmente en casos de diferencias en asuntos políticos 
graves” (Dahl, Lindblom, 1953, cfr. Domhof, 1999), mientras que 
Domhoff en vez de hablar de élite de poder resalta el concepto de  

clase gobernante [que] es una clase social superior que recibe una 
cantidad desproporcionada del ingreso del país, posee una cantidad 
desproporcionada de la riqueza del país y facilita una cantidad des-

                                                             
52 Dahl resumen los puntos de vista de los pluralistas (que aluden a los 
“grupos de interés” o “grupos de veto”) en contraposición a los de Mills y 
Hunter (que hablan directamente de “clase gobernante”): “en el otro 
extremo se sitúan los neopluralistas como Truman, Key y Latham (y tal 
vez Berle), quienes surgieren que hay una diversidad de lugares para 
llegar a las decisiones políticas; que los hombres de negocios, los sindica-
tos, los políticos, los consumidores, los granjeros, los votantes y muchos 
otros agregados más tienen una influencia directa sobre los resultados 
políticos; que ninguno de estos agregados es homogéneo para todos los 
fines; que cada uno de ellos tiene una gran influencia en determinados 
objetos, pero poca en otros, y que la facultad de rechazar alternativas 
molestas es más común que el poder de influir directamente sobre los 
resultados” (Dahl, 1956, cfr. Domhoff, 1999). Está hablando de política a 
pequeña escala, mientras que los “conservadores tocquevillanos” alude a 
la clase gobernante y los marxistas hablan del “establishment”; sobre el 
primer grupo Baltzell subraya la creciente importancia de los directores 
de las grandes empresas a expensas de los financieros. Y entre los plura-
listas y los tocquevillanos C. Wrigth Mills une a estos a los directivos y/o 
propietarios de las grandes empresas (“ricos de negocios”) con los “ricos 
de herencia” que en su conjunto forman la clase superior gobernante 
(aunque tras la segunda guerra mundial Mills vincula a este grupo desta-
cado de políticos y militares, que conforman todos ellos una élite de po-
der de “entre iguales” (cfr. Domhoff, 1999: 202). 
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proporcionada de sus miembros a las instituciones de control y a los 
grupos clave de la adopción de decisiones en dicho país (Domhoff, 
1999: 203).  

Esta clase gobernante ha trascendido la economía nacional para 
alcanzar la internacional con la nueva economía (internet, bolsa 
neoyorkina, armamentismo…), de esa forma pasa de ser la clase 
gobernante norteamericana a convertirse en la clase influyente y 
en algún caso dirigente del poder global. 

Según, Greer y Orleans señalan que los “jefes” que ocupan estos 
puestos de mando provienen de una clase social hereditaria, con 
normas y sanciones comunes, pero esto no siempre es así  (FC). La 
clase gobernante norteamericana concentra su poder en torno al  
“gabinete presidencial”, aunque en ocasiones se alude a él como  
gabinete o sala oval, y debe tener otro nombre a nivel oficial secre-
to; parece estar constituido por cinco miembros (número que tie-
ne sentido para un posible desempate en una votación), de los 
cuales se presupone que uno es representante del partido republi-
cano y otro del demócrata, otro en representación de las grandes 
empresas, fundaciones…, un cuarto en nombre del poder judicial, 
militar o de seguridad (incluido la CIA y FBI), y un quinto que puede 
estar destinado para algún teórico político, seguidor de los “fun-
dadores de la patria” (que son los que determinan las directrices 
generales desde la conformación de los Estados Unidos en la polí-
tica nacional y el expansionismo internacional norteamericano que 
se perpetua hasta el momento presente). 

8.2.1.2 Comparación del organigrama político de los Estados Uni-
dos y de la ONU 

Al comparar el organigrama y el funcionamiento político imperan-
te en los Estados Unidos y el de Naciones Unidas53, se puede esta-
blecer o apreciar las semejanzas y las diferencias que existe entre 
ambos sistemas imperantes en el mundo actual. La Constitución de 
los Estados Unidos (1787), del 17 de septiembre de 1787, consta 
de 7 artículos y 27 enmiendas posteriores. Estados Unidos es un 
país “democrático” y federal (con 50 estados autónomos y un es-
tado libre asociado: Puerto Rico), gobernado por un presidente 

                                                             
53 Existe una coincidencia significativa en las denominaciones de Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Naciones Unidas, y posteriormente Estados 
Unidos de México (con evidente similitud con el nombre de Estados Uni-
dos de América o Norteamérica). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1787
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
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electo para un período de 4 años. El presidente tiene las atribucio-
nes de jefe de estado y de gobierno, además de ser comandante 
en jefe del ejército y jefe del poder ejecutivo que está investido en 
él y que ejerce con el vicepresidente y los miembros del gabinete, 
los jefes de los departamentos ejecutivos (15): Estado, Tesoro, 
Defensa, Justicia, Seguridad nacional, Interior, Agricultura, Comer-
cio, Trabajo, Salud y servicios sociales, Educación, Vivienda y desa-
rrollo urbano, Transporte, Energía y Asuntos de los veteranos. El 
presidente se elige en una asamblea, después de que los compro-
misarios validen su elección popular54, formada por 538 electores: 
100 senadores, 435 representantes y 3 delegados de Washington 
D.C. (que no tiene senadores pero si delegados). Algunas de las 
funciones políticas del presidente son tener poder para nombrar a 
los miembros del gabinete, así como proponer los cargos para 
jueces de la Corte Suprema, que deberán ser aprobada igualmente 
por el Senado, y poseen la facultad de vetar las leyes que se hayan 
aprobado en el Congreso. 

El poder legislativo está representado por el Congreso de los Esta-
dos Unidos, el cual se compone de la Cámara de representantes y 
el Senado. La Cámara de representantes está constituida por 
miembros elegidos cada dos años55, que elige a su presidente, que 
ejerce la presidencia del país en caso de que el presidente y el 
vicepresidente estuvieran imposibilitados, asimismo elige a sus 
funcionarios y tiene la facultad de formular acusaciones constitu-
cionales contra cualquiera de los funcionarios civiles de la Unión. El 
Senado de los Estados Unidos se compone de dos senadores por 
cada estado (actualmente suman cien)56, el presidente del Senado 

                                                             
54 Los candidatos a presidente lleva adjunto el nombre de su vicepresi-
dente y el partido al que pertenece. En cada estado gana el candidato 
que más votos tiene, pero estos votos no determina la elección del presi-
dente, sino el bloque de los compromisarios de esta opción política que 
irán posteriormente al colegio electoral. Hay 538 compromisarios en 
total, un candidato necesita al menos 270 (269+1) escaños para ser nom-
brado presidente de los Estados Unidos. 
55 Esta elección funciona también por el sistema de mayorías y en cada 
circunscripción electoral el candidato que obtenga más votos será el 
único elegido. El número de representantes de cada estado depende de 
su número de habitantes. 
56 Para ser senador debe ser mayor de 30 años, residir en el estado que 
representa y ser ciudadano de los Estados Unidos al menos durante los 9 
años previos a su elección como senador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejército
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Senadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_los_Estados_Unidos
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es el vicepresidente de los Estados Unidos, pero en caso de ausen-
cia o destitución, el Senado elige un presidente “pro tempore”. Las 
funciones políticas del Senado son mucho más relevantes que las 
de la Cámara de representantes, pues el presidente de los Estados 
Unidos necesita del consejo y el consentimiento del Senado, por 
mayoría de dos tercios de los senadores presentes, para poder 
concluir acuerdos y tratados internacionales y para designar a las 
personas que proponga para cargos como los Departamentos eje-
cutivos, las embajadas y consulados y los tribunales de justicia. Los 
senadores son elegidos para un mandato de seis años, renovándo-
se un tercio de la Cámara cada dos años.  

El poder judicial, consta de un sistema de tribunales encabezados 
por la Corte suprema y una serie de tribunales “inferiores”. La Cor-
te suprema es el más alto tribunal de los Estados Unidos y el único 
expresamente creado por la Constitución57, ante el que ningún 
otro tribunal puede apelar un fallo emitido por la Corte suprema58. 

                                                             
57 Antes de que la Constitución fuese redactada, ya existía un sistema de 
tribunales en los estados, por ello se produce una gran controversia entre 
los delegados a la Convención constitucional, acerca de si era preciso 
crear un sistema de tribunales federales, y si éste debería sustituir a los 
tribunales de los estados. En estas circunstancias se acuerda prorrogar la 
función de los tribunales de los estados mientras era instituido un siste-
ma judicial federal dotado de facultades limitadas, para ello el artículo 30 
de la Constitución enuncia la estructura básica que debe tener el sistema 
de tribunales federales, con los siguientes términos: “El Poder Judicial de 
los Estados unidos quedará investido en una sola Corte Suprema y tribu-
nales inferiores tales que el Congreso pueda, de tiempo en tiempo, insti-
tuir y establecer”. 
58 El Congreso está facultado para fijar el número de jueces que pueden 
formar parte de la Corte y, dentro de ciertos límites, decidir qué tipo de 
causas puede oír esta corporación, pero no puede modificar las faculta-
des que la Constitución misma otorga a la Corte suprema. En cuanto a la 
conformación de los integrantes de esta corte, la Constitución no alude 
sobre las condiciones que deben reunir los aspirantes a juez, aunque, de 
hecho, todos los jueces federales y los magistrados de la Corte suprema 
han sido letrados. Desde que se crea la Corte suprema, hace cerca de dos 
siglos, sólo ha habido 100 magistrados. En los 80 siguientes el número de 
magistrados varía hasta que, en 1869, la magistratura queda fijada en un 
presidente y ocho magistrados. El presidente de la Corte suprema es el 
funcionario directivo de este tribunal, y en casos decisivos tiene sólo un 
voto, lo mismo que los magistrados adjuntos. 
La Corte suprema tiene jurisdicción original en sólo dos tipos de causa: en 
que dignatarios extranjeros se ven envueltos y aquellas otras en que un 
estado es uno de los litigantes, todas las demás causas llegan a la Corte, 
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El artículo 30 de la Constitución estructura el poder judicial con 
una Corte suprema y una serie de tribunales inferiores, por el que 
el primer Congreso divide “la nación” en distritos y crea tribunales 
federales para cada uno de ellos. A partir de ese momento ha evo-
lucionado la estructura del poder judicial hasta su estado actual59, 
conformado por la Corte suprema, 11 tribunales de apelaciones, 
91 tribunales federales de distrito y tres Cortes de competencia 
especial60.  

En cambio, la “Carta de las Naciones Unidas” (1945) establece co-
mo “órganos principales” de la propia Naciones Unidas: una Asam-
blea general, un Consejo de seguridad, un Consejo económico y 
social, un Consejo de administración fiduciaria, una Corte interna-

                                                                                                                               
por recurso de apelación, desde tribunales inferiores. De las causas enta-
bladas, la mayoría de ellas, el punto contencioso versa sobre la interpre-
tación de la ley o la intención con que el Congreso ha legislado; aunque 
un número considerable de trabajos de la Corte suprema consiste en 
determinar si la legislación o los actos del poder Ejecutivo se ajustan 
acorde a la Constitución. Esta facultad de revisión judicial no está expre-
samente estipulada por la Constitución, más bien se trata de una doctrina 
que la Corte infiriere de su interpretación de la Carta magna, y que es 
enunciada en el caso Marbury contra Madison, en 1803. Al dictar senten-
cia la Corte sostuvo que “un acto legislativo contrario a la Constitución no 
es Ley”, y que, “es enfáticamente de la incumbencia y el deber del depar-
tamento judicial decir lo que es la Ley”. Esta “doctrina” ha sido ampliada 
para comprender las actividades de los gobiernos estatales y locales. No 
es necesario que las sentencias de la Corte sean unánimes, sino que sólo 
es suficiente que una mayoría simple, siempre que al menos seis magis-
trados -el quorum legal- participen en la sentencia. En fallos divididos, la 
Corte suele emitir una opinión mayoritaria como una minoritaria o dis-
crepante, y una o la otra o ambas pueden asentar precedente para futu-
ros fallos de la propia Corte.  
59 En la actualidad el Congreso cuenta con la potestad de crear y de abolir 
tribunales federales, así como de fijar el número de jueces del sistema 
judicial federal, pero no puede abolir a la Corte suprema. 
60 Para llevar casos ante la justicia se crea un sistema de oficinas de Fisca-
les federales de distrito (o abogados del estado). En la actualidad existe 
93 fiscales en Estados Unidos distribuidos por todo el país, así como en 
los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam, y 
las Islas Marianas del Norte. Hay un fiscal asignado a cada distrito judicial, 
con la excepción para Guam y las Islas Marianas del Norte que cuenta con 
un solo fiscal para ambos distritos. En términos generales, los fiscales 
tienen la responsabilidad de llevar ante la justicia a los acusados en casos 
penales en los tribunales federales de distrito, así como de defender al 
estado cuando es demandado en un tribunal federal.  
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cional de justicia y una Secretaría61. 

8.2.1.3 Comparación de las constituciones de los Estados Unidos 
y la de la ONU 

8.2.1.3.1 Constitución de los Estados Unidos 

Otro aspecto a tener en cuenta entre las peculiaridades políticas 
de los Estados Unidos y la ONU, es analizar comparativamente sus 
constituciones. La “Carta de derechos” (Bill of Rights) es el título 
como se conoce las diez primeras enmiendas de la Constitución de 
los Estados Unidos de América. Estas enmiendas limitan el poder 
del gobierno federal, y “garantizan los derechos y libertades de los 
ciudadanos norteamericanos”: entre los derechos y libertades en 
la teoría y no en la práctica para la totalidad de la población se 
encuentran las siguientes: libertad de expresión, libertad de asam-
blea, libertad religiosa, libertad de petición, y el derecho a tener y 
portar armas; derecho a no ser sometido a registros e “incautacio-
nes irrazonables”, o a castigos “crueles e inusuales”; derecho a no 
testificar contra uno mismo, al debido proceso, y a un juicio rápido 
con un jurado imparcial y local. Todas estas “libertades y dere-
chos” teóricamente son muy necesarios, pero en la práctica diaría 
sólo se les da entre la “clase gobernante”. Estas enmiendas entra-
ron en vigor el 15 de diciembre de 1791, cuando fueron ratificadas 
por tres cuartas partes de los estados. 

Históricamente, los “Artículos de la confederación y la unión per-
petua”, denominada los “Artículos de la confederación” constitu-
yen el primer documento político de gobierno de los Estados Uni-
dos; son aprobados por el “Segundo congreso continental” el 15 
de noviembre de 1777, se constituye como una directriz no vincu-

                                                             
61  Texto correspondiente al “Capítulo III Órganos, artículo 7” 
(http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/indez.htm). La “Carta” ha 
tenido las siguientes enmiendas: en 1965, se aumenta de 11 a 15 el 
número de miembros del Consejo de seguridad (Art. 23); se incrementa 
de 7 a 9 el número de votos afirmativos necesarios para la adopción de 
decisiones, incluso los votos afirmativos de los cinco miembros perma-
nentes en todas las cuestiones de fondo, pero no en las de procedimiento 
(Art. 27) e igualmente se aumenta el número de los miembros del Conse-
jo económico y social de 18 a 27 y, en 1973, de 27 a 54 (Art. 61) y con 
anterioridad en 1968 se incrementa de 7 a 9 el número de votos necesa-
rios en el Consejo de Seguridad para convocar una Conferencia General 
para revisar la Carta (Art. 109) (http://www.cinu.org.mx/onu/docu-
mentos/_carta_hist.htm). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_de_los_Estados_Unidos_de_América
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1791
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/indez.htm
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lante hasta que es ratificada cuatro después, el 21 de marzo de 
1781. Los artículos favorecieron la constitución de una confedera-
ción de las “Trece colonias británicas” norteamericanas, que se 
integraban en un gobierno común en períodos de guerra y “emer-
gencias”. Tras la guerra de la independencia se inicia un nuevo 
proceso político nacional que da lugar al reemplazo de este docu-
mento por la “Constitución de los Estados Unidos” después de ser 
ratificado el 21 de junio de 1788. 

Previamente a este último proceso de ratificación constitucional, 
tiene lugar la “Convención de Filadelfia” (o “Convención constitu-
cional”), que tiene lugar entre el 14 de mayo y el 17 de septiembre 
de 1787, en un principio sólo tiene la intención de revisar los “Artí-
culos de la confederación”, pero termina por imponerse el criterio 
de James Madison y Alexander Hamilton de crear un nuevo go-
bierno con el establecimiento de la “Constitución de los Estados 
Unidos de América”, como la “ley suprema” del país. En la “Con-
vención de Filadelfia”, el debate tiene lugar entre el “Plan de Virgi-
nia” para un nuevo gobierno, estructurando el funcionamiento de 
la política nacional; el “Plan de New Jersey” en favor del centralis-
mo y el “Compromiso de Connecticut” que matizaba la composi-
ción de los órganos de poder; pero, al final, se impone la conjun-
ción de las tres propuestas presentadas a la convención.  

El primer borrador fue obra de James Madison en 1789. La “Carta 
de derechos” fue redactada en una época de conflicto ideológico 
entre federalistas y antifederalistas, que se origina en la “Conven-
ción de Filadelfia” de 1787. Esta “Carta” estuvo influenciada por la 
“Declaración de derechos” de Virginia (1776) redactada por Geor-
ge Mason, y sigue la tradición jurídica inglesa que incluía docu-
mentos tales como la “Carta Magna” (1215), que protegía los de-
rechos de los nobles contra el rey de Inglaterra, y la “Carta de De-
rechos inglesa” (1689), que protegía los derechos de los legislado-
res en el Parlamento contra los poderes del monarca, en el pen-
samiento político de John Locke, quien en su libro Dos tratados 
sobre el gobierno civil, de 1689, señala que la sociedad civil se crea 
con la finalidad de proteger la propiedad (del latín proprius, o de lo 
que es propio de cada ser humano), refiriéndose a la “vida, [a la] 
libertad y [al] Estado”, y adelanta la noción de que cada individuo 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Madison
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Two_Treatises_of_Government&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Two_Treatises_of_Government&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Latín
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es libre e igual dentro del estado natural62.  

La “Carta de derechos” es una respuesta a los influyentes oponen-
tes de la Constitución, incluyendo prominentes miembros de la 
“Convención de Filadelfia”, quienes argumentan sobre el  fracaso 
de defender los principios básicos de la libertad humana. Esta 
convención de Filadelfia se convoca para modificar los artículos de 
la Confederación que habían aparecido incluso antes de que la 
guerra de la independencia concluyera; en el momento en que se 
considera que el gobierno central necesita mayor poder para in-
troducir cambios políticos en la nación, mientras que el Congreso 
carece de autoridad fiscal; al mismo tiempo, que el “Liberum veto” 
y el requisito de la mayoría es necesario para lograr reformas legis-
lativas que permitía a uno o dos estados derrotar propuestas legis-
lativas; mientras que no se había previsto mecanismos para que el 
poder ejecutivo pudiera hacer “obedecer” las leyes o para que una 
corte nacional pudiera “interpretarlas”, y de igual forma, no con-
taba con los mecanismos para que un estado pudiera negarse a 
quedar vinculado por tratados o acuerdos internacionales. Por 
todo ello, los políticos en el poder en la época demanda de una 
legislación “fuerte” y unificada a partir de una autoridad central 
con poder suficiente para poder cumplir los “asuntos importan-
tes”, a través de un gobierno federal centralizado de acuerdo a los 
compromisos de la “Convención”. El nuevo gobierno federal, resul-
tante del “Compromiso de Connecticut”, el “Plan de New Jersey” y 
el “Plan de Virginia” incluía un poder ejecutivo y un poder legislati-
vo centralista y un poder judicial independiente; pero tras un de-
bate celebrado entre las facciones políticas federalistas y antifede-
ralistas (bipartidismo que se mantiene hasta la actualidad a través 
de los dos partidos representantes del país: republicanos y demó-
cratas) se impone el “equilibrio” entre el gobierno nacional centra-
lista (“fortalecido”) y los poderes de los diferentes estados (aun-
que algunos hablen de “debilitamiento de los derechos de las per-
sonas”, diez años antes de rebelarse contra Jorge III de Inglaterra). 
En la “Convención de ratificación de Massachusetts”, el 6 de febre-
ro de 1788, se establece el “Compromiso” que “determina el des-
tino” de la Constitución, que lo ratifica muchos de los estados con 
la convicción de que se va a poder realizar enmiendas de su conte-
nido (mientras que los federalistas entiende que debe ser acepta-

                                                             
62 Concepto que Madison menciona en su discurso al presentar la “Carta 
de derechos” en el “Primer Congreso”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convención_de_Filadelfia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artículos_de_la_Confederación
http://es.wikipedia.org/wiki/Artículos_de_la_Confederación
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Compromiso_de_Connecticut
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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da o rechazada tal como es): New Hampshire, Virginia y New York. 
Después de que la Constitución fuera ratificada en 1789, el primer 
Congreso de los Estados Unidos se reúne en el edificio federal de la 
ciudad de New York.  

Los partícipes más importantes en la elaboración de la Constitu-
ción norteamericana63 son James Madison, John Adams Jr, George 
Washington… y Thomas Jefferson, quienes además como presiden-
tes64 junto a otros destacan en la política expansionista nacional e 
internacional estadounidense, como James Monroe (presidente de 
1817-1825, con su idea de “América para los americanos”); James 
Knox Polk (1845-1849, fomenta la expansión norteamericana hacia 
el oeste y sur del continente); William McKinley (1897-1901); Fran-
klin Delano Roosevelt (1933-1945), participa en la segunda guerra 
mundial; Harry S. Truman (1945-1953), interviene en la creación de 
la ONU y firma de la “Carta de las Naciones Unidas”; Ronald W. 
Reagen (1981-1989), inicia la desintegración de la URSS y George 
H. W. Bush (1989-1993) ultima la caída de la URSS65. Los años de 

                                                             
63 Contrarios a la Constitución son Patrick Henry, Brutus *Robert Yates+… 
64 Fundadores igualmente de la Constitución pero no alcanzan a ser pre-
sidentes, son: Alexander Hamilton, James Wilson, Thomas Paine, Benja-
min Franklin y George Mason. 
65 El primer presidente de los Estados Unidos es George Washington, 
gobierna desde 30 abril 1789 hasta 3 marzo 1797 y es comandante en 
jefe del ejercito continental de las “fuerzas revolucionaria” en la guerra 
de la independencia de los Estados Unidos de 1775 a 1783. Le sigue, John 
Adams Jr (4 marzo 1797 a 3 marzo 1801). 3. Thomas Jefferson (4 marzo 
1801 a 3 marzo 1809), siendo el principal autor de la “Declaración de 
independencia de los Estados Unidos”. 4. James Madison (4 marzo 1809 a 
3 marzo 1817), abogado, el más influyente entre los “padres fundadores” 
de la Constitución de los Estados Unidos, y como tal se le considera el 
“padre de la Constitución”. 5. James Monroe (4 marzo 1817 a 3 marzo 
1825), abogado. 6. John Quincy Adams (4 marzo 1825 a 3 marzo 1829), 
diplomático y político. 7. Andrew Jackson (4 marzo 1829 a 3 marzo 1837). 
8. Martin Van Buren (4 marzo 1837 a 3 marzo 1841), sin estudios. 9. Wi-
lliams Henri Harrison (4 marzo 1841- 4 abril 1841), muere en el cargo. 10. 
John Tyler (6 abril1841 a 3 marzo 1845). 11. James Knox Polk (4 marzo 
1845 a 3 marzo 1849), propensa la expansión al oeste, reivindicando 
Oregón, con la firma con Inglaterra del tratado de partición en 1846, y 
logra anexionarse el Estado de Texas (1846). 12. Zachary Taylor (Old 
Rough and Ready), (4 marzo 1849 a 9 julio 1850), militar, muere durante 
su mandato. 13. Millard Fillmore (10 julio 1850 a 3 marzo 1853). 14. Fran-
klin Pierce (4 marzo 1853 a 3 marzo  1857), abogado y político. 15. James 
Buchanan (4 marzo 1857 a 3 marzo 1861). 16. Abraham Lincoln (4 marzo  

http://es.wikipedia.org/wiki/1789
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los hitos del expansionismo norteamericanos son 1846, 1898, 1945 
y 1992, durante las presidencias de Knox Polk, William McKinley, 
Harry S. Truman y George H. W. Bush (padre), respectivamente. 
Como reflejo de la política imperante estadounidense en el tiem-
po, se expone algunos textos de los “fundadores”66 de los Estados 

                                                                                                                               
1861 a 15 abril 1865), primero por el partido republicano, durante su 
presidencia tiene el reconocimiento de haber liberado a los esclavos 
mediante la “Proclamación de Emancipación”, aunque los liberara en 
áreas de la Confederación no controladas por la Unión, primer presidente 
asesinado. 17. Andrew Johnson (15 abril 1865 a 3 marzo 1869). 18. Hiram 
Ulysses Grant (Ulysses Simpson Grant) (4 marzo 1869 a 3 marzo 1877), 
lidera la Unión en la guerra civil estadounidense. 19. Rutherford Birchard 
Hayes (4 marzo 1877 a 3 marzo 1881), abogado y militar. 20. James 
Abram Garfield (4 marzo 1881 a 19 septiembre 1881), asesinado. 21. 
Chester Alan Arthur (20 septiembre 1881 a 3 marzo 1885). 22. Grover 
Cleveland (4 marzo 1885 a 3 marzo 1889). 23. Benjamin Harrison (4 mar-
zo 1889 a 4 marzo 1893). 24. Por segunda vez ascede al poder Grover 
Cleveland (4 marzo 1893 a 3 marzo 1897). 25. William McKinley (4 marzo 
1897 a 14 septiembre 1901), inicia el expansionismo norteamericano 
fuera de sus fronteras poniendo fin a las colonias españolas (Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas), es asesinado. 26. Theodore Roosevelt (14 septiembre 
1901 a 3 marzo 1909). 27. William Howard Taft (4 marzo 1909 a 3 marzo 
1913). 28. Woodrow Wilson (4 marzo 1913 a 3 marzo 1921). 29. Warren 
G. Harding (4 marzo 1921 a 2 agosto 1923). 30. Calvin Coolidge (2 agosto 
1923 a 3 marzo 1929). 31. Herbert C. Hoover (4 marzo 1929 a 3 marzo 
1933). 32. Franklin Delano Roosevelt (4 marzo 1933 a 12 abril 1945). 33. 
Harry S. Truman (12 abril 1945 a 20 enero 1953). 34. Dwight David Eisen-
hower (20 enero 1953 a 20 enero 1961). 35. John Fitzgerald Kennedy (20 
enero 1961 a 22 noviembre 1963), asesinado. 36. Lyndon B. Johnson (22 
noviembre 1963 a 20 enero 1969). 37. Richard Nixon (20 enero 1969 a 9 
agosto 1974), destituido de su puesto. 38. Gerald R. Ford (9 agosto 1974 a 
20 enero 1977). 39. James E. Carter (20 enero 1977 a 20 enero 1981). 40. 
Ronald W. Reagen (20 enero 1981 a 20 enero 1989), inicia la caida de la 
URSS. 41. George H. W. Bush (20 enero 1989 a 20 enero 1993), ultima la 
caida de la URSS y conforma a EEUU como única potencia mundial. 42. 
Wlliam Jefferson Clinton (20 enero 1993 a 20 enero 2001). 43. George W. 
Bush, hijo (20 enero 2001 a 20 enero 2009), repite presidencia. 44. Barack 
Obama (20 enero 2009), primer negro que ascede al poder. 
66 El Departamento de Prensa y cultura de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en Montevideo (Uruguay) hace público el 13 de octu-
bre de 2006, la celebración de una “Conferencia sobre mitos de los fun-
dadores de los Estados Unidos: Si Washington, Jefferson, Monroe y los 
otros fueran realmente cristianos?”, en la Facultad de Humanidades (17 
octubre 2006), organizada por la Embajada de los Estados Unidos y la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
la República, para la presentación y debate del libro del Prof. David L. 
Holmes en “The Faiths of the Foundation Fathers” (“Las fes de los padres 
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Unidos, en la que destaca la proclama que realiza James Madison, 
considerado el “padre de la Constitución” y primer autor de la 
“Carta de derechos”:  

Hemos oído la impía doctrina del Viejo Mundo por la que la gente 
era hecha para el rey y no el rey para la gente. ¿Se revivirá la misma 
doctrina en el Nuevo bajo otra forma- que la sólida felicidad de la 
gente debe sacrificarse a las visiones de aquellas instituciones políti-
cas bajo una forma diferente? (1788) [y continúa señalando Madi-
son] los poderes delegados por la Constitución propuestos al go-
bierno federal son pocos y definidos (1800), pero ante un poder más 
“fuerte” aunque limitado según Madison “el ejército con un Ejecuti-
vo sobredimensionado no será por mucho un compañero seguro pa-
ra la libertad” (1780), Thomas Jefferson insiste en que  

‘Se necesita un gobierno frugal que restrinja a los hombres que se 
lesionen unos a otros y que, por lo demás, los deje libres para regu-
lar sus propios objetivos’ (1792), [pues] la tiranía de los legisladores 
es actualmente, y esto durante muchos años todavía, el peligro más 
temible. Lo del poder ejecutivo vendrá a su vez, pero en un período 
más remoto (1789),  

y este control lo ejercita el poder judicial.  

Al mismo tiempo se da una preocupación “con el exterior”, como 
señala George Washington “mi ardiente deseo es, y siempre ha 
sido, cumplir con todos nuestros compromisos en el exterior y en 
lo doméstico, pero mantener a los Estados Unidos fuera de toda 
conexión política con otros países” (1795).  

Mientras que Jefferson alude a lo que será una constante de la 
política exterior del futuro del país “una pequeña rebelión de vez 
en cuando es algo bueno y necesario en el mundo político, tal co-
mo las tormentas lo son en el físico” (Madison, 1787), y todo para 
como dijera Monroe “América para los americanos”, aunque en 
realidad los norteamericanos están pensado en dominar todo el 
mundo (FC). George Mason termina resaltando el imperativo 
histórico seguido por los dirigentes estadounidenses de tener 
siempre presente los “idearios” de los fundadores de la Constitu-
ción norteamericana, al indicar que “un repaso permanente de los 
principios fundamentales es absolutamente necesario para preser-
var las bendiciones de la libertad” y saber que camino seguir (Ma-

                                                                                                                               
fundadores”) (2006), aunque Monroe no es “fundador”, pero más que las 
peculiaridades religiosas de todos ellos se podría debatir sobre sus condi-
ciones de masones. 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Vol. 20 No. 20 
 

Vectores 
 

76 

dison, 1781). En esta línea, el presidente de los Estados Unidos 
Barack Obama elogia el “idealismo” de los fundadores de Estados 
Unidos “ante los nuevos desafíos”67; Obama reclama “una nueva 
declaración de independencia, no sólo de nuestra nación sino de 
nuestras vidas”68, pues “lo que se requiere es la misma perseve-
rancia que mostraron nuestros padres fundadores”69. 

8.2.1.3.2 Carta de las Naciones Unidas y ONU 

La “Carta de las Naciones Unidas”70 es el documento oficial por 
medio del cual se constituyen las Naciones Unidas. Sus anteceden-
tes históricos se remontan al 12 de julio de 1941 con la “Declara-
ción de Londres”, firmada por los representantes de Gran Bretaña, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de los go-
biernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, 
Noruega, los Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia, a favor de 
la concertación de la paz de forma conjunta. Posteriormente, el 14 
de agosto de 1841, el presidente de los Estados Unidos Francklin 
D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill fir-
man la “Carta del Atlántico”, en la que hacen referencia a lo que 
después de terminada la segunda guerra mundial esperan ver es-
tablecida una paz que ofrezca a las naciones “seguridad” y a sus 
ciudadanos “libertad” y desarrollo económico. 

    El 1 de enero de 1942 es firmada por 26 representantes la “De-
claración de las Naciones Unidas”71. Más tarde, la “Conferencia de 
Moscú”, el 1 de noviembre de 1943, y la de Teherán, dos meses 

                                                             
67 A tres días de que jure su cargo sobre la misma Biblia que emplea 
Abraham Lincoln hace 148 años. 
68 Dando inicio oficial a los múltiples festejos de toma de posesión con un 
viaje en tren desde Filadelfia a Washington, similar al que hizo Lincoln 
para instalarse en la Casa blanca. 
69  http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011-
800_-7_289404__Mundo-Obama-elogia-idealismo-fundadores-
Estados-Unidos-ante-nuevos-desafios (Faro de Vigo, 2009). 
Con anterioridad, Alberto R. Gonzales, Secretario de justicia de los Esta-
dos Unidos en la “Conferencia de invierno” de 2007 de la Asociación 
nacional de Secretarios de estado, en Washington, el 12 de febrero de 
2007, proclama “Sé que la ley ayude a los Estados Unidos a aotar [Help 
America vote act (HAVA)] ... padres fundadores vivas para todos los ciu-
dadanos de los Estados Unidos...” (Gonzales, 2007). 
70 http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm. 
71 En este documento se utiliza por primera vez el nombre de “Naciones 
Unidas”. 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011800_-7_289404__Mundo-Obama-elogia-idealismo-fundadores-Estados-Uni-dos-ante-nuevos-desafios
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011800_-7_289404__Mundo-Obama-elogia-idealismo-fundadores-Estados-Uni-dos-ante-nuevos-desafios
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011800_-7_289404__Mundo-Obama-elogia-idealismo-fundadores-Estados-Uni-dos-ante-nuevos-desafios
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después, en la que se exhorta a la creación de una organización 
general internacional basada en la “igualdad soberana de los Esta-
dos, para evitar futuras confrontaciones”. En 1944, se comienza a 
proyecta la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 
la “Conferencia de Dumbarton Oaks” que termina el 7 de octubre 
de ese mismo año; entre los principales avances que presentan 
está es el de la propuesta de que se instituyera un órgano esencial 
en las Naciones Unidas cuyo objetivo fuera conservar la paz del 
mundo. Posteriormente, en la “Conferencia de Yalta”, el 11 de 
febrero de 1945, se especifica la forma de votar en dicho órgano. 
Finalmente, del 25 de abril al 26 de junio de 1945, se lleva a cabo  

la “Conferencia de San Francisco”-+/**/, que se basa en las Confe-
rencias de Dumbarton Oaks y de Yalta, donde se toma en cuenta 
enmiendas propuestas por varios gobiernos. Esta Conferencia con-
forma la “Carta de las Naciones Unidas” y el “Estatuto de la Corte 
internacional de justicia”72, que se aprueba por unanimidad y es 
suscrito el 26 de junio, por todos los representantes gubernamen-
tales. Los primeros en hacerlo fueron Nicaragua y El Salvador, se-
guidos por los Estados Unidos. La “Carta de las Naciones Unidas” 
entra en vigor el 24 de octubre de 1945, fecha en que China, Esta-
dos Unidos, Francia y el Reino Unido, la Unión Soviética y la mayor 
parte de los demás “signatarios” ratificaron su aprobación.  

La “Carta de las Naciones Unidas”73 es el tratado internacional fun-
dador del organismo, y hace las veces de su constitución interna. 
Consta de un preámbulo y una serie de artículos divididos en capí-
tulos (19)74: 

                                                             
72 El “Estatuto de la Corte internacional de justicia”, que regula a la Corte 
internacional de justicia es parte “integral” de la “Carta”. 
73 http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm. 
74 Capítulo I, plantea los principios y propósitos de las Naciones Unidas, 
incluye las provisiones del mantenimiento de la paz internacional y segu-
ridad. Capítulo II, define el criterio para la membresía en las Naciones 
Unidas. Capítulo III, describe los órganos de la ONU. Capítulo IV, define la 
Asamblea general. Capítulos V, VI y VII, define el Consejo de seguridad, 
“arreglo pacífico de controversias, acciones en casos de amenaza de paz y 
defensa regional”. Capítulo IX, trata sobre la cooperación internacional 
económica y social. Capítulo X, sobre el Consejo económico y social. Capí-
tulos XI, XII y XIII, sobre la declaración relativa a los territorios no autó-
nomos, régimen internacional de administración fiduciaria y se establece 
el Consejo de administración fiduciaria. Capítulo XIV, dicta sobre las fun-

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución
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Capítulo I. Plantea los principios y propósitos de las Naciones Uni-
das, incluyendo las provisiones importantes del mantenimiento de 
la paz internacional y seguridad. 
Capítulo II. Define el criterio para la membresía en las Naciones 
Unidas. 
Capítulo III. Describe los órganos de la ONU. 
Capítulo IV. Pormenoriza sobre la composición y función de la 
Asamblea General. 
Capítulos V-VI-VII. Define el Consejo de seguridad, arreglo pacífico 
de controversias, acciones en casos de amenaza de la paz y defen-
sa regional.  
Capítulo IX. Alude a la cooperación internacional económica y so-
cial. 
Capítulo X. Trata sobre el Consejo económico y social.  
Capítulo XI-XII-XIII. Pormenoriza sobre la declaración relativa a los 
territorios no autónomos, régimen internacional de administración 
fiduciaria y establece Consejo de administración fiduciaria.  
Capítulo XIV. Establece las funciones e integración de la Corte in-
ternacional de justicia.  
Capítulos XV. Define las funciones de la Secretaría general de la 
ONU. 
Capítulos XVI y XVII. Alude a las disposiciones varias y acuerdos 
transitorios de seguridad.  
Capítulos XVIII. Define los mecanismos de reforma de la “Carta”.  
Capítulos XIX. Se refiere a la forma la firma y rectificación de la 
“Carta”.  
Los capítulos con mayor trascendencia política son los que tratan 
sobre la estructura y poder de los organismos de la ONU: 
El Capítulo VI. Describe el poder del Consejo de seguridad para 
investigar y mediar disputas. 
El Capítulo VII. Trata sobre el poder del Consejo de seguridad para 
autorizar sanciones económicas, diplomáticas y militares así como 
el de fuerzas militares para resolver disputas, fundándose en este 
capítulo se crearon los tribunales penales internacionales para 
Ruanda y la ex Yugoslavia.  
Los Capítulos IX y X. Define los poderes de la ONU para la coopera-

                                                                                                                               
ciones e integración de la Corte internacional de justicia. Capítulo XV, 
establece las funciones de la Secretaría general de la ONU. Capítulos XVI y 
XVII, declara sobre las disposiciones varias y acuerdos transitorios de 
seguridad. Capítulo XVIII, define los mecanismos de reforma de la “Carta” 
y Capítulo XIX, dispone la forma de firma y ratificación de la “Carta”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arreglo_pacífico_de_controversias
http://es.wikipedia.org/wiki/Arreglo_pacífico_de_controversias
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Económico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administración_Fiduciaria_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretaría_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretaría_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional_para_Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional_para_la_ex-Yugoslavia
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ción económica y social y el Consejo económico y social que vigila 
estos poderes. Estos capítulos son las bases de todo el sistema de 
las agencias económicas, sociales y culturales especializadas y 
técnicas de las Naciones Unidas.  
Los Capítulos XII y XIII. Tratan sobre el régimen internacional de 
administración fiduciaria y establecen el Consejo de administración 
fiduciaria.  
Los Capítulos XIV y XV. Establecen las funciones e integración de la 
Corte internacional de justicia y la Secretaría general de la ONU, 
respectivamente.  

De entre todos los capítulos de la “Carta de Naciones Unidas”, 
destacan el Capítulo VI, en el que se describe el poder del Consejo 
de seguridad para “investigar y mediar disputas”; el Capítulo VII, 
que describe el poder del Consejo de seguridad para “autorizar 
sanciones económicas, diplomáticas y militares así como el de 
fuerzas militares para resolver disputas”75; los Capítulos IX y X que 
señalan la estructura de los poderes de la ONU para la cooperación 
económica y social y como el Consejo económico y social supervisa 
estos poderes76; los Capítulos XII y XIII describen el régimen inter-
nacional de administración fiduciaria y establecen el Consejo de 
administración fiduciaria y los Capítulos XIV y XV señalan las fun-
ciones de la Corte internacional de justicia y la Secretaría general 
de la ONU, respectivamente. 

La “Carta de las Naciones Unidas” comienza expresando la idea 
que intenta definir la política de dicha institución: 

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a 
las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces du-
rante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimiento indecibles, 
a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre [actual-
mente se alude a los derechos humanos], en la dignidad y el valor de 
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres 
y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las 
cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones 
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacio-
nal, a promover el progreso social\ a elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a prac-
ticar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir 

                                                             
75 Fundándose en este capítulo se crearon los tribunales penales interna-
cionales para Ruanda y la exYugoslavia. 
76 Estos capítulos son la base de todo el sistema de agencias económicas, 
sociales y culturales especializadas y técnicas de las Naciones Unidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Económico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administración_Fiduciaria_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administración_Fiduciaria_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretaría_General_de_Naciones_Unidas
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nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la 
adopción de métodos, que no se usará: la fuerza armada sino en ser-
vicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para 
promover el progreso económico y social de todas los pueblos, hemos 
decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios, [y 
termina indicando] por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por 
medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que 
han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida 
forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y 
por este acto establecen una organización internacional que se de-
nominará las Naciones Unidas. 

Mientras que los “Propósitos” de las Naciones Unidas, son: 

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la 
paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la 
paz: y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios 
de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de con-
troversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz: 

Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el res-
peto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determina-
ción de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer 
la paz universal. 

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas in-
ternacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y 
en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión,  y servir de centro que armonice los 
esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes77. 
Para la realización de los ‘Propósitos’ expresados en el Artículo 1 la 
‘Organización y sus Miembros procederán’ de acuerdo con los si-
guientes Principios: ‘Los Miembros de la Organización arreglarán sus 
controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que 
no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la 
justicia’78. Se establecen como órganos principales de las Naciones 
Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 
Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte 
Internacional de Justicia y la Secretaría79. La Asamblea General está 
integrada por todos los ‘Miembros’ de las Naciones Unidas

80
, entre 

sus funciones y poderes, destacan: 

                                                             
77 Capítulo I. “Propósitos y principios”, artículo 1. 
78 Artículo 2, apartado 3. 
79 Capítulo 3. “Órganos”, artículo 7. 
80 
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La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguri-
dad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la se-
guridad internacionales81, [y] el Secretario General, con el consenti-
miento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, 
en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando 
el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, 
o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere 
reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar di-
chos asuntos82.  

Pero las principales funciones políticas de las Naciones Unidas la 
conserva el Consejo de Seguridad (que ejecuta la “gobenanza glo-
bal” o hace mejor la función de un “gobierno global”, pero bajo el 
mandato de la potencia del momento: Estados Unidos, y por ello 
dependiente –según Fernández-Carrión- del “gabinete presiden-
cial” de EEUU, de algunas empresas multinacionales de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y ciertas organiza-
ciones secretas de ámbito global): 

El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Na-
ciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros 
diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no per-
manentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en 
primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones 
Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a 
los demás propósitos de la Organización, como también a una distri-
bución geográfica equitativa83, [y] los miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de dos años. En 
la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre 
después de haberse aumentado de once a quince el número de 
miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nue-
vos serán elegidos por un periodo de un año. Los miembros salientes 
no serán reelegibles para el periodo subsiguiente84.  

Entre las funciones y poderes del Consejo de Seguridad, sobresa-
len: 

A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Uni-

                                                             
81 Artículo 11, apartado 3. 
82 Artículo 12, apartado 2. 
83 Capítulo 5. “El Consejo de Seguridad. Composición”, artículo 23, apar-
tado 1. 
84 Apartado 2. 



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Vol. 20 No. 20 
 

Vectores 
 

82 

das, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabili-
dad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y 
reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al 
desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad85; el 
Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su con-
sideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes es-
peciales86; los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar 
y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta 
Carta87; el Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos sub-
sidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones88; 
el Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual estable-
cerá el método de elegir su Presidente89, [y] cualquier Miembro de 
las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad 
podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión 
llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los 
intereses de ese Miembro están afectados de manera especial90.  

Entre las funciones políticas del Consejo de Seguridad, destacan las 
que tratan directamente de la consideración de enemigos de la 
ONU o dicho en términos de la “Carta” que “amenace a la paz” 
mundial: 

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a 
la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomen-
daciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con 
los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales91; el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas 
que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para 
hacer efectúas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las 
Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán com-
prender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas de 
las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráfi-
cas, radioeléctricas. y otros medios de comunicación, así como la rup-
tura de relaciones diplomáticas92, [y] si el Consejo de Seguridad esti-
mare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inade-
cuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas 

                                                             
85 Artículo 24, apartado 1. 
86 Apartado 3. 
87 Apartado 25. 
88 Artículo 29, “Procedimiento”, artículo 27, “Votación”. En el apartado 2, 
se indica que “Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones 
de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miem-
bros”. 
89 Artículo 30. 
90 Artículo 31. 
91 Capítulo 7. “Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de 
la paz o actos de agresión”, artículo 39. 
92

 Artículo 41. 
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aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mante-
ner o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción 
podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones 
ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de 
las Naciones Unidas93. 

Y solo el Consejo de Seguridad, y ningún otro organismo dentro de 
la ONU, tiene potestad de expulsar alguno de sus miembros, y lo 
hace con los siguientes razonamientos: 

Todo Miembro de las Naciones Unidas/que haya sido objeto de acción 
preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser 
suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de 
Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su 
calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá 
ser restituido por el Consejo de Seguridad94, [y] todo Miembro de las 
Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios con-
tenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la 
Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad95.  

En cambio la Secretaria General de la ONU, desempeña un papel 
más representativo que, práctico, véase al respecto el capítulo XV, 
dedicado exclusivamente a “La Secretaria”, donde se señala: 

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal 
que requiera la Organización. El Secretario General será nombrado 
por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 
El Secretario General será el más alto funcionario administrativo de la 
Organización96; el Secretario General actuará como tal en todas las se-
siones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo 
Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, y des-
empeñara las demás funciones que le encomienden dichos órganos. 
El Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual 
sobre las actividades de la Organización97, [y] el Secretario General 
podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier 
asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento 
de ]a paz y la seguridad internacionales98.  

Asimismo, la “Carta” marca la existencia o no conveniencia de 
otros organismos internacionales que puedan entrar en coalición 
son sus intereses globales, como expone con los siguientes térmi-
nos: 
                                                             
93 Artículo 42. 
94 Capítulo 2, “Miembros”, artículo 5. 
95 Artículo 6. 
96 Capítulo 15, “La Secretaría”, artículo 97. 
97 Artículo 98. 
98 Artículo 99. 
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Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuer-
dos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos re-
lativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 
susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u orga-
nismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Prin-
cipios de las Naciones Unidas99.  

Estos conflictos de intereses de la ONU con el resto de institucio-
nes internacionales no vinculadas, o dependiente directamente de 
ella, viene motivada por el conflicto de intereses en los siguientes 
aspectos, en relación a “los objetivos básicos del régimen de admi-
nistración fiduciaria, de acuerdo con los Propósitos de las Naciones 
Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta ‘Carta’, *que+ serán”: 

A. Fomentar la paz y la seguridad internacionales. 
B. Promover el adelanto político, económico, social y educativo 
de los habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo 
progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, teniéndo-
se en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de 
sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos 
interesados, y según se dispusiere en cada acuerdo sobre adminis-
tración fiduciaria. 
C. Promover el respeto a los derechos humanos y a las liberta-
des fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la 
interdependencia de los pueblos del mundo.  
D. Asegurar tratamiento igual para todos los miembros de las 
Naciones Unidas y sus nacionales en materias de carácter social, 
económico y comercial, así como el tratamiento igual para dichos 
nacionales en la administración de la justicia, sin perjuicio de la 
realización de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a las 
disposiciones del artículo 80100. 

Entre los organismos constituidos por la ONU, desde su momento 
de la fundación, sobreásale la Corte internacional de justicia, pero 
a diferencia de la Constitución norteamericana, no adquiere igual 
papel predominante, es menor; pues este se concentra en el juego 
político que se desarrolla en las votaciones internas del Consejo de 
seguridad como control de la política internacional de la ONU: 

La Corte internacional de justicia será el órgano judicial principal 

                                                             
99 Capítulo 8. “Acuerdos regionales”, artículo 52, apartado 1. 
100 Capítulo 12. “Régimen internacional de administración fiduciaria”, 
artículo 76. 
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de las Naciones Unidas: funcionará de conformidad con el Estatuto 
anexo, basado en el de la Corte permanente de justicia internacio-
nal, y que forma parte integrante de esta “Carta”101, y si una de las 
partes en litigio deja de cumplir las obligaciones que le imponga un 
fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de seguri-
dad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o 
dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución 
del fallo102.  

Y, como claro ejemplo, de la época de creación de la ONU, la gue-
rra fría, contrario a la política claramente capitalista norteamerica-
na, la ONU muestra una preocupación social kenisiana, como se 
constata en la importancia que le da a la “Cooperación internacio-
nal económica y social”:  

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 
necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, 
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la 
libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: A. Ni-
veles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condi-
ciones de progreso y desarrollo económico y social: B. La solución de 
problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y 
de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el or-
den cultural y educativo, y C. El respeto universal a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distin-
ción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de 
tales derechos y libertades103; los distintos organismos especializados 
establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias 
atribuciones internacionales definidas en sus estatutos. v relativas a 
materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, 
y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 63104; tales organismos especializados 
así vinculados con la Organización se denominarán en adelante ‘los 
organismos especializados’105, [y] el Consejo Económico y Social podrá 
coordinar las actividades de los organismos especializados mediante 
consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también 
mediante recomendaciones a la Asamblea General v a los Miembros 

                                                             
101 Capítulo 4, “La Corte Internacional de Justicia”, artículo 92. 
102 Artículo 94, apartado 2. 
103 Capítulo 9, “Cooperación Internacional Económica y Social”, artículo 
55. 
104 Artículo 57. 
105 Apartado 2. 
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de las Naciones Unidas106. 

8.2.1.3.3 A manera de conclusiones en relación a la actualidad de 
las acciones conjuntas de la ONU y Estados Unidos en el mundo, 
en “beneficio” de un poder global en perjuicio de la paz del mun-
do 

Inicialmente se podría decir que sorprendentemente a causa de 
una aparenta reivindicación “democrática” (según la CNN en Esta-
dos Unidos y “globalmente” vía satélite, y otras cadenas televisivas 
del mundo de influencia norteamericana: TVE en España, Televisa 
en México, etc.) a partir del mes de enero de 2011 se inicia una 
revuelta generaliza en el mundo árabe en África y Próximo y Medio 
Oriente que perdura hasta el momento en diferentes países, pero 
tras un análisis pormenorizado de la geopolítica desarrollada en la 
zona se debe concluir que los Estados Unidos con el apoyo del 
servicio secreto israelí (Mosad) ha “calentado” o ha propiciado las 
revueltas contra los gobiernos establecidos ya sean monarquías 
(Túnez, Marruecos, Arabia Saudí…), repúblicas (Libia, Argelia…) o 
sultanatos (Sudán), todas ellas caracterizadas por fuertes gobier-
nos presidencialistas o dictaduras, en muchas de ellas con regíme-
nes hereditarios, con dos principales intenciones, no precisamente 
las que señalan las “cadenas televisivas oficiales” de establecer 
regímenes democráticos en gran parte de los países árabes, ni 
“defender” a sus respectivas poblaciones de la violación de los 
derechos humanos o “crímenes contra humanidad” que pueda 
cometer sus gobernantes, sino de tres razones bien distintas: con-
trolar los pozos petrolíficos y alterar el precio del crudo en el mer-
cado mundial (por encima de los criterios establecidos por la OPEP, 
etc.), incrementar la producción y los ingresos por la industria ar-
mamentística, en una época de crisis mundial y de reestructura-
ción del mundo financiero, y también favorecer una especial des-
estabilización políticamente internacional en la zona de conflicto y 
retrasar la unificación a la que tiende históricamente de forma 
coyuntural el mundo mulsumán107 en beneficio de la supremac-

                                                             
106 Capítulo 10, “El Consejo Económico y Social. Funciones y Poderes”, 
artículo 63, apartado 2. 
107 Por encima de la concepción del mundo árabe, el mundo mulsumán 
adquiere una gran expansión durante los siglos IX a XV, principalmente en 
el área Mediterránea. 
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ía108, desde 1945, de los Estados Unidos109.  
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