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POS MODERNAS 


Libardo Sarmiento Anzola * 

El posmodernismo, tal como yo lo veo, no es un nom
bre nuevo para una nueva "realidad", o "estructura 
mental", o "descripción del mundo", sino una pers
pectiva desde la cual uno puede preguntarse ciertas 
ocasiones acerca de la modernidad y sus diversas 
encarnaciones. ( ... ) entre las caras de la moderni
dad la posmodernidad es quizá la más estrambótica; 
autoescéptica pero curiosa, no creyente pero busca
dora, benevolente pero irónica. (Matei Calinescu). 

En la segunda mitad de este siglo se ha transformado nuestra 
percepción del tiempo y del espacio, de la cultura, la política. la 
organización de la sociedad. del modo en el que la ciencia se ve a 
sí misma y en la legitimidad de sus procedimientos de inferencias. 

Estas transformaciones individuales y sociales están asociadas. 
al menos. con cuatro fenómenos: i) cambios en la cultura y en la 
cotidianidad; ii) en el conocimiento; iii) en la organización de la so
ciedad; y. iv) en la lógica de acumulación capitalista. Estos cam
bios. constituyentes de una nueva condición histórica y geográfica, 
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han dado origen a los conceptos de sociedades postindustriales y 
posmodernas. 

Las notas que a continuacion presento tienen como proposito 
facilitar el estudio de cada uno de estos cuatro fenomenos y, en su 
conjunto, ofrecer las bases para una comprension de los cambios 
globales que estfin configurando las nuevas sociedades. 

1, La nueva, construcci6n cultural 

Antes de morir ahorcado, el bisnieto de Ts'ui Pen -goberna
dor de Yuman, quien renunci6 al poder para escribir una novela y 
edificar un laberinto en el cual se perdieran todos los hombres-, 
pudo conocer el secreta en palabras del doctor Stephen Albert: 

"el jardfn de senderos que se bifurcan as una imagen incom
pleta, pero no falsa del universo tal como 10 concebia Ts'ui Pen. 
A diferencia de Newton y Shopenhauer, SLI antepasado no creia 
en un tiempo uniforme, absoluto. Crefa en infinitas series de 
tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos diver
gentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se 
aproximan, se bifurcan, se cortan 0 que secularmente se igno
ran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoria 
de esos tiempos; en algunos existe usted y no yo; en otros, yo, 
no usted; en otros, los dos. En este, que un favorable azar me 
depara, usted ha lIegado a mi casa; en otro, usted, al atravesar 
el jardin. me ha encontrado muerto; en otro, yo digo estas mis
mas palabras, pero soy un error, un fantasma" (1). 

Los conocedores de Borges sabran que estoy haciendo mencion 
a la historia "EI jardin de los senderos que se bifurcan", escrita a 
principios de los aiios cuarenta, la que se ha convertido en la prin
cipal premjsa del experimentalismo de la narrativa posmoderna. Co
mo nos explica Butler, es la vision de Borges del mundo como un 
IBberinto de posibilidades. de tiempos paralelos, de alternativas pa
sadas y futuras, de las cuales todas elias tienen los mismos dere
chos a la representacion noveJesca. 

La Jiteratura posmoderna se caracteriza por no presentar en la 
narracion un narrador dnico en el que pueda apoyarse el lector, nj se 

1. 	 Borges, J. L. El Jardin de los Senderos que se Bifurean, en Ficciones. 
Emeee Editores, Buenos Aires, 1956. 
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ptesenta un discurso autorizado 0 una figura hpcia la que el lector 
pueda orientarse en busca de una verdad objetivadentro de la fic
ci6n. Se trata de textos que carecen de mediador omnisciente y por 
Ie. tanto de discurso autoritario. No se presenta un discurso de auto
ridad sino que, mas bien, subvierte la autoridad de los lenguajes 
oficiales. 

La novelistica posmoderna es el reflejo de una transformacion 
mas profunda en nuestra percepcicM actual del tiempo y del espa
cio, de la cultura, la politica y la ciencia. EI tiempo se ha hecho ace
leradamente transitorio; el espacio, presuroso y fugaz; la causali
dad de los hechos del mundo de la vida, se presentan ahora de ma
nera fortuita 0 arbitraria. 

Si bien sus ralces alcanzan el pensamiento de l\Jietzsche y Hei
degger, el posmodernismo es la creaci6n de la generacion de la alie
naci6n desilusionada can su propia percepci6n del mundo. Esta ul
tima alcanzo su maxima expresion en la decada de los sesenta (hoy 
tan de moda). siendo su experiencia formativa el "boom" econ6
mico de la postguerra y la consiguiente ampliaci6n de posibilidades 
sociales. Esta generacion se revelo contra la opulencia que conlle
vaba el progreso industrial, a la vez que eXigla para sf el senti do y 
significado de la vida. Como para la generaci6n existencialista que 
la antecedio, la libertad sigui6 siendo el valor principal (~). 

La segunda guerra mundial, con su salvajismo y destruccion 
sin precedentes, con la revelaci6n de la brutalidad en el coraz6n de 
una civilizaci6n altamente tecnol6gica, podra parecer la culminaci6n 
de una modernidad demonfaca, una modernidad que, por fin, se ha
bra superado. 

Esta interpretacion apocalfptica-optimista del termino posmo
derno se adecu6 para I'ecibir un lugar prominente en la retorica re
volucionaria de la decada de 1960. La modernidad demonfaca habfa 
muerto y su funeral era momenta de salvaje celebracion. EI modesto 
prefijo "post" devino de la noche a la manana en un modificador al
tamente honorffico del lema de la liberacion. EI hecho de "venir 
tras" era un privilegio estimulante. acordado democr,hicamente pa
ra cualquiera que deseara proclamarlo; todo 10 que valfa la pena co· 
menzaba con "post" -posmoderno, poshistorico, poshumano, etc.-. 
En os anos sesenta el destino de la posmodernidad parecia indiso
lublemente unido al de la contracultura, con sus numerosas. a me

2. 	 Heller, A. Feher, F. Politicas de la postmodernidad. Ensayos de CrHica 
CulturaL Ediciones Peninsula, Barcelona, 1989. Pag. 238 y 239. 
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nudo contradictorias. contracorrientes de anarquismo. paradojici~ 
dad y "nueva gnosis", 

EI posmodernismo no desaparecio con el fervor radical de aque~ 
lIa decada, De hecho fue durante los mas calmados setenta y ochenta 
cuando el posmodernismo Ilego a ser un termino mas plausible en 
critica literaria y de arte y sobre todo en la critica de la arquitectura, 
Tambien fue durante estas decadas cuando se aclimato, en mayor 0 

menor grado. en otras disciplinas historico-teoricas. que van desde 
la epistemologia hasta las ciencias sociales. En este proceso el ter
mino, que al principio se utilizaba casi exclusivamente en America, 
se estableci6 internacionalmente (3). 

EI posmodernismo se ha constituido en una reacci6n legitima 
contra el aburrimiento. la limpieza y monotonia de la visi6n moder
nista universal del mundo generalmente percibido como positivista. 
tecnocentrico y racionalista. EI modernismo universal se identifica 
con la creencia en el progreso unilineal, en las verdades absolutas, 
en la planeaci6n racional de ordenes sociales ideales y en la estan
darizaci6n del conocimiento y la produccion, 

EI posmodernismo, por contraste, privilegia la heterogeneidad 
y la diferencia como fuerzas liberadoras en la redefinicion del discur
so cultural. La fragmentacion. la indeterminacion. la intensa descon
fianza de todos los discursos universales 0 tot2.lizantes son la mar
ca del pensamiento posmodernista, EI redescubrimiento del pragma
tismo en filosoffa, el cambio de ideas acerca de la filosoffa y de la 
ciencia que nos trajo la lectura de Kuhn y Feyerabend, el enfasis de 
Foucault sobre la descontinuidad y diferencia en la historia y su pri 
vilegizaci6n de correlaciones polimorfas en lugar de causalidades 
simples 0 complejas, los nuevos desarrollos en matematicas que 
enfatizan la indeterminacion (teoria de la catcistrofe. el caos y la 
geometria fractal). el resurgimiento del interes por la etica, la politi 
ca y la antropologia, el reconocimiento de la validez y dignidad de 
"el otro", todo indica un cambio amplio y profundo en nuestra ma
nera de sentir, reflexionar y experimentar la vida. 

lo que todos estos ejemplos tienen en comun es un rechazo a 
las metanarraciones (interpretaciones teoreticas de gran escala, de 
supuesta aplicacion universal). EI posmodernismo senara la muerte 
de tales «metanarrativas .. cuya funcion terrorista secreta fue legiti 
mar y dar bases a la ilusion de una historia humana, etnocentrica y 

3. 	 Calinescu, M. Cinco caras de la modernidad. Editorial Tecnos, Madrid, 
1987, pags. 260-261. 
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universal. Estamos ahora en el proceso del despertar de la pesadiIJa 
de la modernidad con su raz6n manipulativa y fetiche de la totalidad. 
hacia el pluralismo de la postmodernidad, ese heterogeneo rango de 
estilos de vida y juegos de lenguaje que han renunciado a la urgente 
nostalgia de totalizarse y legitimarse. La ciencia y la filosofia deben 
rechazar sus grandiosos postulados metafisicos y verse mas modes
tamente como s610 otro conJunto de narrativas (4). 

EI hombre siempre avido de cr.cias. seguridades y paliativos 
10 ha conseguido todo ello merced al lenguaje. Pero ahora sus creen
cias se han vuelto deleznables, sus seguridades ilusorias, sus pa
iiativos risibles. 

Filos6ficamente, seglin Vattino. el fin de la modernidad acarrea 
el surgimiento del "pensamiento debil ... un modo tlpicamente pos
moderno de reflexi6n que esta en oposici6n directa a la «metafisica» 
o el «pensamiento fuerte» (un pensamiento que es dominante, im
positivo, universalista. atemporal, agresivam~nte autoconcentrado, 
intolerante con cualquier cosa que parezca contradecirlo -10 que 
nos recuerda algunos maestros de la primaria y catedraticos de uni
versidad). "Los que participan en el debate filos6fico coinciden hoy, 
al menos, en un punto: no admiten una fundamentaci6n linica.ultima, 
normativa" (ii). Es la recuperaci6n del derecho de pensar por sf mis
mo, de crear nuestros propios imaginarios. de luchar por nuestras 
particulares utopias. 

Estos cambios que la cultura posmoderna genera. respecto a la 
modernidad, se resumen en los cuadros 1. 2.3 Y 4. 

2. EI cambio epistemol6gico 

EI concepto de posmoderno esta igualmente asociado am
pliamente con cambios filos6ficos. Estos incluyen problemas de epis
temologia. historia y filosofia de la ciencia y la hermeneutica (8). 

4. 	 Harvey. D. The Condition of Postmodernit)', Cambridge University Press. 
Great Britain. 1989, pags. 3·9. 

S. 	 Vattimo, G. Rovatti, P. A. (eds.). El pensamiento debil. Ediciones Cate' 
dra, Madrid, 1990. Pag. 11. 

6. 	 Calinescu, M. Op. cit., pag. 261. 
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Cuadro 1 


Diferencias esquematicas entre modernlsmo y posmodernismo 


Modernismo 

Romanticismo/Simbolismo 
Forma (conjuntiva, cerrada) 
Acci6n instrumental (de acuerdo 
con fines) 
Disefio 
Jerarquia 
Maestria/palabra 
Objeto de arte/obras acabadas 
Distancia 
Creaci6n, totalizaci6n, sintesis 

Presencia 
Centramiento 
Fronteras 
Semantica 
Paradigma 
Hipotaxis 
Metafora 
Selecci6n 
Raiz/profundidad 
Interpretaci6n/cultura de 
la lectura 
Significado 
Leible 
Narrativa (gran historia) 

C6digo preciso 
Sintoma 
Tipo 
Genital/falico 
Paranoia 
Origen/causa 

Dios el padre 
Metafisica 
Determinaci6n 
Trascendencia 

Postmodernismo 

Parafisica/Dadaismo 
Antiforma (Disyuntiva, abierta) 
Juego 

Azar 
Anarquia 
Agotamiento/silencio 
Proceso/acci6n/suceso 
Participaci6n 
Rompimiento/deconstrucci6n/ 
antitesis 
Ausencia 
Dispersi6n 
Texto/intertexto 
Ret6rica 
Sintagma 
Parataxis 
Metonimia 
Combinaci6n 
Rizoma/superficie 
Contrainterpretaci6n/perdida de 
la cultura (cuItura visual) 
Significante 
Escribible 
Antinarrativa (pequefia 
historia) 
Idea 
Deseo 
Mutante 
Poliformo/andr6geno 
Esquizofrenia 
Diferencia·diferencia/rastro 0 

huella 
EI espiritu santo 
Ironia 
Indeterminaci6n 
Inmanencia 

Fuentll: Hassan. I. The culture of postmodernism. Theory. culture and SOciety. 1985. 
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Cuadro 2 

Transformacion Politico Economica del viejo capitalismo al 
nuevo capitalismo, de a.cuerdo con Halal 

E: viejo capitalismo 	 El nuevo capitalismo 
(Paradigma industrial) 	 (paradigma 

past-industrial) 
~,-------..----..--

Flontera de progreso Crecimiento dio Crecimiento inteligen
tc 

Organizacion Estructura mecanicis Red de mercados 
t.1 

Tama de decisiones Autoritarismo-6rdenes Liderazgo participati
vo 

Valores institucionales Metas financieras Metas multiples 
Foco administrativo Gerencia operacional Gerencia estrategica 
Sistema macroecono.. Gl'~mdes negocios cen- Libre empresa 
mica 1rados en ganancia (kmocnHica 
Sistema mundial Capitalismo vs. socia Hibrido de capitalis

li1>mo 	 mo socialismo 

icie 
tacionjperdida de 
ura visual) 

(pequeiia 

gena 

nciajrastro 0 

o 

re and SOCiety. 1985. 

Fuente: Halal, W. The new capitalism, New. York, 1986. 

Cuadro 3 

Contraste entre el capitalismo organizado y desorganizado 
de acuerdo con Lash y Urry 

,",UL/HUll;:,rr,tU organizado 

Concentracion y centralizacion de 
la banca industrial y del capital 
comercial en mercados nacionales 
regulados. 

Creciente separacion entre la pro
piedad y cl control. Surgimiento 
de complejas jerarquias geren
ciales. 

Crecimiento de nuevas sectores 
de intelectualidad gerencial, cien· 
tffica y tecnologica y de burocra
cia de cIase media. 

'UH.•:)1{lU desorganizado 

Rapida desconcentracion de po
der corporativo, de expansion Ie
jos de los mercados nacionales. 
Creciente internacionalizacion del 
capital y. en algunos casos, sepa
racion del capital industrial y ban
cario. 

Fortalecimiento de sector geren
cial articulador de sus propias 
agendas individuales y politicas 
de manera muy distinta de la cIa
sc politica. 

Relativajabsoluta declinacion de 
la clase trabajadora de "cuello 
azul". 

1·17 




Cuadro 3 

Contraste entre el capitalismo organizado y desorganizado 
de acuerdo con Lash y Urry 

organizado Capitalismo Desorganizado 

Crecimiento de organizaciones 
colectivas y negociacion en regio
nes y estados nacionales. 

Cercana articulacion entre el Es
tado e intereses del gran capital 
monopolista y emergencia de es
tado bienestar clasista. 

Expansion de imperios econ6mi· 
cos y control de producci6n en 
mercados extranjeros. 

Incorporacion de diversas clases 
de intereses dentro de una agen
da nacional organizada a traves 
de compromisos negociados y re
gulaci6n burocnitica. 

Hegemonia de la racionalidad 
tecnico-cientifica_ 

Concentracion de las relaciones 
capitalistas con las relativamente 
pocas industrias y regiones. 

Busqueda de economias de escala 
por medio del incremento del ta
mafio de las plantas (fuerza de 
trabajo) 

Crecimiento de grandes ciudades 
industriales dominando regiones 
por medio de la provision de ser
vicios centralizados (comerciales 
y financieros) 

Configuraci6n cultural e ideol6gi
co del "modernismo". 

Declinacion en la efectividad de 
la negociaci6n colectiva nacional. 

Creciente independencia entre 
grandesmonopolios y la regula
cion estatal. Descentralizacion y 
perdida de la burocracia estatal 
central. 

Industrializacion del tercer mun
do y desindustrializacion compe
titiva de paises centrales los cua
les cambian hacia la especializa
cion en servicios. 

Directa declinacion de politicas e 
instituciones clasistas. 

Fragmentaci6n cultural y pluralis
mo junto con el erosionamiento 
de las clases tradicionales 0 iden
tidades nacionales. 

Dispersion de las relaciones Ca
pitalistas sobre muchos sectores 
y regiones. 

Decrecimiento en el tamafio de 
las plantas a traves de la disper
sion geogrMica, incremento de la 
subcontrataci6n y sistemas globa
les de produccion. 

Decrecimiento de ciudades indus
triales y desconcentracion de los 
centros de las ciudades dentro de 
areas perifericas 0 semirrurales 
reproduciendo los agudos proble
mas inherentes a la ciudad. 

Configuraci6n cultural e ideolo
del "posmodernismo". 

Fuente: Lash y Urry, The end of organised capitalism, Oxford, 1987 
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Cuadro 4 

Contraste entre el fordismo y la acumulaci6n flexible 
de acuerdo con Swyngedown 

Producci6n fordista (basada en 
economias de escala) 

Producci6n a 
economias 

(basada en 

A. El proceso dtl'.!lproducci6n 

Produccion masiva de bienes ho Produccion en pequena escala 
mogeneos. 

Uniformidad y estandarizacion. 	 Produccion flexible y en peque
nas escalas de una variedad de 
tipos de productos. 

Grandes almacenamientos e in- Sin almacenamientos. 
ventarios. 

Pruebas de calidad expost. 	 Control de caUdad en partes del 
proceso (deteccion inmediata de 
los errores). 

Rechazos ignorados en las bode Rechazo inmediato de partes de
gas. fectuosas. 

Perdida de tiempo de produccion Reducci6n de perdida de tiempo, 
debido a largos espacios de tiem· disminuci6n de la porosidad de 
po, partes defectuosas, confusio· la jornada de trabajo. 
nes de inventarios, etc. 

Orientaci6n a los recursos. Inte Orientaci6n a la demanda. Inte
gracion horizontal y vertical (en graci6n cuasi-vertical por subcon
algunos casos). Reducci6n de cos· trataci6n. Aprender haciendo in
tos mediante control de salarios. tegrado en planeaci6n a largo pla

zoo 

B. Trabajo 

Realizaci6n de tarea por trabaja· Multiples tareas. 
dor. 

Pago por tarea (basado en crite Pago personal (bonificaciones) 
rios de diseiio de trabajo). 

Alto grado de especializaci6n del Eliminaci6n de la demarcaci6n 
trabajo. del trabajo. 

Poco 0 ningun entendimiento en Abundante entrenamiento en el 
la marcha del trabajo. proceso de trabajo. 

Organizacion vertical del trabajo. 	 horizontal del tra
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Cuadro 4 

Contraste entre el fordfsmo y la acumulaci6n flexible 
de acuerdo con Swyngedown 

aProducci6n fordista (basada en 
economias de escala) 

Sin experiencia de aprendizaje. 

Enfasis en disminuir la responsa
bilidad del trabajador (disciplina 
de la fuerza de trabajo). 

Sin seguridad laboral. 

Producci6n (basada en 
economias 

Aprendizaje en el trabajo 

Enfasis en la corresponsabilidad 
del trabajador. 

Seguridad social de empleo para 
trabajadores principales (empleo 
vitalicio). Inseguridad y deficien· 
tes condiciones laborales para 
obreros temporales. 

C. Espado 

EspeciaJizaci6n funcional del es
pacio (centralizaci6n/ descentra
lizacion). 

Division espaciaJ del trabajo. 

Homogeneizacion de los mercados 
regionales de trabajo (mercados 
de trabajo segmentados espaciaJ
mente) 

Fuentes de recursos y subcon
tractantes a nivel mundial. 

Espacio ~ongestionado y aglome
radon. 

lntegracion espacial. 

Diversificaci6n del mercado de 
trabajo (segmentacion local del 
mercado de trabajo). 

Proximidad espacial de firmas 
cuasi-integradas verticalmente. 

D. Estado 

Regulacion 

Rigidez 

Negociacion colectiva 

Socializacion del bienestar (el Es
tado benefactor). 

Estabilidad internacional median
te acuerdos multilaterales. Cen
tralizaci6n. 

Dcsregulacion/regulacion. 

Flexibilidad. 

Divisi6n/individualizaci6n. nego
ciaciones locales 0 basadas en la 
empresa. 

Privatizacion de necesidades co
lectivas y seguridad social. 

Desestabilizacion internacional; 
incremento de las tensiones. Des
centralizacion y competencia agu
da interregional/interciudades. 

Cuadro 4 

Contraste en 

Produccion fo 
economias de 

EI Estado/ci 

Intervenci6n i 
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y precios. 
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Investigacion 
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Innovaci6n di 
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Modernismo 
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lizacion. 

Fuente: Swynge 
trial or 
Regiona 

Actualm 
bios importa 
y en la legit 
modo, la cu 
mas y conce 
nismo, el lu 
principio de 
y particular 
expandido el 

150 



flexible 

mpo (basada en 
es) 

trabajo 

responsabilidad 

e empleo para 
ipales (empleo 
ad y defiden· 

aborales para 

do ,Y aglome

mercado de 
n local del 

de firmas 
almente. 

'n. 

nego
en la 

adona1; 
es. Des
da agu
ades. 

Cuadro 4 

Contraste entre el ford.smo y la acumulacl6n flexible 
de acuerdo con Swyngedown 

Producci6n fordista (basada en Producci6n a tiempo (basada en 
economias de escala) ecollomias flexibles) 

El Estado/ciudad "subsidiario". d Estado/ciudad "empresarial". 

Intervencion indirecta en merca Intervencion estatal directa en 

dos mediante poUticas de ingreso mercados a traves del logro. 

y precios. Transparencia de las consecuen


cias que generan las decisiones 

politicas para la eficiencia y la 

cquidad social. 

Politic as nacionales regionales. 	 Politicas regionales "territoriales" 
(forma de tercer partido). 

Investigacion y desarrollo finan Investigacion y desarrollo finan
ciado por firmas. ciados por cl Estado. 

Innovacion dirigida por la indus Innovacion dirigida por el Esta
tria. do. 

E. ldeologia 

Consumo masivo de bienes dura Consumo individual1zado: cultura 
bJes: socicdad de consumo. "yuppie". 

Modernismo 	 Posmodernismo 

Reforma estructural-total. Socia Especificidad/adaptacion. Indivj
lizacion. dualizacion (la sociedad "espec-

Fuente: Swyngedouw, E. The socio-spacial impiications 01 innovations in indus
trial organization, Working Paper, Johns 	 Hopkins European Center for 
Regional Planning and Research, 1986. 

Actualmente, tenemos la sensaclOn de que han ocurrido cam
bios importantes en el modo en el que la ciencia se ve a sf misma 
y en la legitimidad de sus procedimientos de inferenc/as. De este 
modo, la cuesti6n del posmodernismo incluye referencias a proble
mas y conceptos epistemol6gicos, tales como la crisis del determi
nismo. el lugar del azar y el desorden en los procesos naturales. el 
principio de indeterminaci6n de Heisenberg. la cuesti6n del tiempo 
y particularmente del tiempo irreversible (cuyo reconocimiento ha 
expand/do el poderoso modelo del universo como un reloj). la visi6n 
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de las teorfas cientificas de Karl Popper en terminos de «falsabili
dad .. mas que en mera «verificabilidad». 

Los economistas tenemos que aprender bastante ace rca de la 
ffsica y la qufmica contemporaneas, en particular el modelo de es
tructuras disipativas de lIyia Prigogine. Este modelo, inicialmeme 
aplicado a la quimica y a la ffsica, y de alii a la biologia, ha sido 
aplicado mas recientemente a la economia (7). Segun Prigogine: 

"Boltzmann primero determino que la entropia era una medida 
de desorden y por 10 tanto concluyo que la ley de incremento de 
la entropia era simplemente una ley de desorganizacion cre
ciente ... sin embargo, por encima de cierto valor critico, cier
tas fluctuaciones son amplificadas y dan lugar a una progresion 
macroscopica. Aparece un nuevo orden molecular que corres
ponde basicamente a una fluctuacion macroscopica estabilizada 
por intercambios de energia con el mundo exterior. Este as eJ 
orden caracterizado por la ocurrencia de estructuras disipativas. 
Nosotros 10 lIamamos «orden a traves de fluctuaciones» para 
contrastarlo con el principio de orden de Boltzmann" (8). 

Parece que la teoda de fluctuaciones proporciona una expJica
cion de alternativa para el desarrollo de sistemas de intercambio 
que caracterizan la economia. Aumenta el numero de investigacio
nes que implican la teor'a de fluctuaciones en el desarrollo de las 
sociedades humanas. 

En el campo de la sociologia, la teoria de fluctuaciones parece 
encajar con la tesis central de C. Wright Mills de que la sociedad 
humana esta caracterizada no tanto por 10 estatico como por el cam
bio radical. Tal vez no contribuya pero debe sar recordado el debate 
de Alfred Whitehead de que los mayores avances en la civilizacion 
son procesos que hacen casi naufragar las sociedades en las que 
ocurren (9). 

7. 	 Muchos articulos en el Southern Economic Journal en los ultimos doce 
afios han sido dedicados a la aplicacion del modelo de estructura disi
pativa a la economia. Ver, por ejemplo, Georgescu Roegen, Nicolas, 
Energy and Economic Myths8, Southern Economic Journal, enero 
de 1975. 

8. 	 Nicolis, G., e Ilaya, Prigogine Self organization in Nonequilibrium 
systems. From discipative structures to order throgh fluctuations 
(Nueva York: John Willey an Sons, 19TI), pag. 5. 

9. 	 Curtir, R. Op cit. 

Otro aprendizaje que vienen haciendo los economistas de la fI
sica y la qufmica, asociado con las estructuras disipatlvas, se en
cuentra en la teor.a del caos. EI gran poder de la ciencia descansa en 
su habilidad para predecir, sobre la base de relacionar causas yefec
tos. Cuando no hay una relacion casual clara, la situacion es denomi
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Otro aprendizaje que vienen haciendo los economistas de la fi
sica y la quimica, asociado con las estructuras disipativas, se en~ 
cuentra en la teorfa del caos. EI gran poder de la ciencia descansa en 
su habilidad para predecir, sobre la base de relacionar causas y efec· 
tos. Cuando no hay una relacion casual clara. la situacion es denomi
nada azar 0 aleatoriedad. Hasta hace poco se asumfa que si se tenia 
suficiente informacion se podia predecir con precision. 

ttl
EI problema es que las cosas no necesariamente trabajan de 

esta manera. Se sabe ahora que sistemas deterministicos simples 
con s610 unos cuantos elementos de mas pueden generar compor
tamiento aleatorio. Tal azar. lejos de ser excepcional. esta integrado 
a la situacion. Acumular mas informacion simplemente no elimina 
la aleatoriedad ni la impredectibilidad. Cuando el azar es generado 
de esta manera se Ie llama caos. EI comportamiento aleatorio ocurre 
aun en el mas simple de los sistemas. Henri Poincare. el matema
tico frances, observo esto hace ochenta anos cuando advirti6 que 
fenomenos impredectibles podrian ocurrir en sistemas donde un pe
queno cambio en el presente causa un cambio mucho mayor en el 
futuro. 

Cualquier efecto, no importa que tan pequeno, rapidamente al
canza proporciones macroscopicas. Aqui esta una de las propieda
des basicas del caos. As! vemos que, en el caos, una pequena incer
tidumbre en las condiciones Iniciales es magnificada rapida y enor
memente. Con la teorfa del caos las predicciones son rapidamente 
condenadas a gran imprecision. 

los sistemas que muestran comportamiento ca6tlco son mucho 
mas complicados y comprenden infinidad de grados de libertad. Son 
justamente estos sistemas extremadamente complejos los que re
presentan los sistemas vivientes, particularmente los sistemas de 
intercambio de la economia y de manera mas general toda organi
zaci6n social. 

Sin embargo, hoy en dia. como hace 200 alios, cuando Adam 
Smith sento los principios de la teorfa econ6mica moderna. los eco
nomistas elaboran sus modelos economicos sobre las bases de la 
doctrina mecanicista clasica. Estos modelos reducen los hetero
qeneos, complejos y dinamicos sistemas economicos al proceso me
canico donde la oferta y la demanda se readaptan constantemente 
entre sf en un movimiento alterno como las oscilaciones de un pen
dulo. A 10 largo de los anos se han ido anadiendo refinamientos y 
correcciones. pero el concepto basico del mecanismo comercial de 
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la oferta y la demanda sigue en el centro de todo pensamiento eco~ 
nomico clasico. 

De este modo, esta vision del mundo esta insplrada por los 
prlncipios de la clencia baconiana, las matematicas cartesianas y la 
mecanica newtoniana. EI nucleo central de estas tres ideas reside 
en la nocion de la absoluta repetibilidad de las observaciones (el 
metodo cientffico) y la absoluta reversibilidad de todos los procesos 
(matematicas universales y procesos mecanicos). En el mundo real. 
no obstante, nada es observable dos veces de la misma manera y 
ningun acontecimiento es reversible. 

Esta construccion del mundo hecha por los economistas tiene 
implicaciones allende de las fronteras de la logica y de la academia. 
Sus consecuencias nefastas se van a reflejar en la manera como la 
sociedad se relaciona con la naturaleza (crisis ambiental), en la 
construcci6n de sociedad (competencia, fragmentaci6n del tejido so· 
cial, dominacion, exclusion y violencia), en la concepcion de la pro
ductividad (definida en forma de velocidad por unidad de produccion, 
con 10 cual se subraya la importancia de realizar una tarea determi~ . 
nada con la mayor rapidez posible sin tener cn cuenta la entropia 
causada por unidad de produccion) y en las necesidades de futuras 
generaciones (en el mercado nadie habla por las generaciones futu
ras, y precisamente por eso, todos los que ver.gan detras de noso
tros comenzaran mucho mas pobres que nosotros en cuanto a las 
reservas naturales exlstentes) (10). 

3. La nueva organizacion de la sociedad y del mercado laboral 

EJ «manager» es el heroe de las sociedades posmodernas. los 
anos 80 aeusan el sello de ese nuevo virus que es la .. empresoma
nra ... la ineongruencia entre este «nuevo eulto a la empresa» y la 
auseneia de pautas refereneiales en nuestra sociedad (auseneia de 
proyecto polftico, eeonomleo y social), eonstltuye unos de los ras· 
gos mas notorios de los noventa (11). 

EI utilitarismo y el pragmatismo son el telon de fondo de la em
presa moderna. En los aiios ochenta, la noeion de «eficaeia .. se aflr 
mo como un valor clave. En los noventa, 10 que importa es el resul

10. 	 Rifkin, J. Entropia. Ediciones Urano, Barcelona, 1990, pags. 145-160. 
11. 	 Le Mouel, J. Critica de la Eficacia. Editorial Paid6s, Mexico, 1992, pags. 

10·11. 
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mite dlferenciar los ganadores de los perdedores. En esta "toma de 
partido por la accion» 10 que se expresa es el desprecio del cono
cimiento. "La ausencia de pensamiento es un huesped inquietante 
que se insinua hoy en dfa en todo el mundo". 

Comentando esta Frase de Heidegger, Alain Finkielkraut agrega 
que este huesped Inquietante se reconoce no en la estupidez, sino H 

en su eficacia: preocupado por el c1lno y no por el porque, rebaja la 
inteligencla a condicion de Instrumento, de simple agente de eje
cucion, y abandona la cuestion del sentido por la busqueda exclusi
va, desenfrenada incesante de la performance 0 el rendimiento. Ba
jo su egida todo funciona pero con un olvido cada vez mas dense 
de la destinacion 0 finalidades de ese funcionamiento genera
lizado" (12). 

Esta «Ioglca de la eficacia» se Inscribe en todo un discurso ideo
logico que remite a su vez a una vision utllitarista y pragmatica de 
la vida en sociedad. 

EI utilitarismo corresponde a esa vieja doctrina filosofica naci
da en la Inglaterra del siglo XVIII basada en el criterio de que solo 
es verdadero, solo es bueno, 10 que es uti!. EI utilitarismo, como 10 
sustentaron Bentham, Jemes Mill y John Stuart Mill, valoriza el es
piritu de iniciatlva, la aficlon al riesgo y la competencia con vistas 
a la optimizacion del conjunto de la vida en sociedad. De ahf la pri
macia que se concede a la productividad, al crecimiento y al de
sarrollo, en tanto sean compatibles con la expansion del talento. el 
merito y las cualidades morales. Como la utilidad es mas Facilmen
te definida a partir del individuo que referido a una instancia colec
tiv8, el utilitarismo es individualista. 

EI pragmatsmo, por su parte, tiene su origen en el movlmiento 
filosofico de fines del siglo XIX y principios del XX en Estados Uni
dos. Sus representantes mas conocidos son Peirce, James y Dewey. 
EI pragmatismo se fundamenta en el principio que una idea s610 es 
verdadera si funciona, si ha tenido axito. La verdad es una relacion 
enteramente inmanente a la experiencia humana, el conoclmiento es 
un instrumento al servicio de la actividad y todo pensamiento posee 
una finalidad practica. Por 10 tanto, la verdad de una proposicion con
siste en que es .. util", que «tiene exito», que ·~da satisfaccion»n. 

EI utilitarismo y el pragmatismo son dos corrientes de pensa

12. Citado por MoueI, J. Op. cit, pag. 31. 
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miento muy atines. EI primero considera que la utilidad es el princi
pio de todos los valores en el ambito de la opcion, mientras que el 
segundo dice 10 mlsmo, pero esta vez en el terreno del cono
clmiento (13) • 

EI individuo ha quedado colocado en el centro de esta logica de 
la eficacia. Se individualizan los salarios y los aumentos. La eficacia 
se mide individualmente. Se ofrecen «trofeos» a eada uno para que 
estimule sus motivaciones y talentos, y hasta se Ie autoriza tener 
.. iniciativas». Sobre la base de este individualismo exacerbado «todo 
vale-, todo se vuelve posible al margen de cualquier regia y de 
cualquier tHiea. 

La dualidad zanahoria-garrote del taylorismo, poco a poco ha 
sido reemplazada por la de placer-angustia. Para los «ganadores», 
la empresa sera una maquina de placer donde resultara bueno .. frag
mentarse .. ; para los perdedores, una maqulna de angustia que se tra
ducira en el temor al fracaso, al abandono, al ma,rginamiento, a la no 
«viabilidad.. economica y social en resumen, a convertirse en ",de
sechable». 

Como producto de la logica de la eficacia tenemos hoy en dia 
sociedades mas fragmentadas, segmentadas t desintegradas. Una 
capa privilegiada de trabajadores estables fuertemente ligados a su 
empresa contrasta ahora con la masa creciente de precarios, interi
nos, desocupados y «temporeros». Frente a esta pequena elite que 
colabora con el capital, crece una amplia mas& precarizada 0 mar
ginalizada que sirve de ejercito de reserva a una estructura econo
mica que pretende ajustar rapidamente los efectivos empleados a 
las variaciones de la demanda. De acuerdo con Andre Gorz, la flexi
bilidad juega en dos niveles: en el plano funcional, con la movilidad 
interna para los asalariados internos estables (profesional cualifi
cado, capaz de autonomfa en el seno de un equipo polivalente, que 
sabe tomar iniciativas y desea cooperar con sus companeros de 
trabajo, producto de la aplicaci6n de la informatica en todos los pro
cesos de fabricaci6n y de tratamiento de la informacion); en el pia
no numerico, con la mano de obra externa precarizada. De este mo· 
do, las estructuras de los mercados laborales se han transformado 
bajo las nuevas condiciones de la acumulaci6n flexible, tal como 
se ilustra en la Figura 1. 

La exclusion forma parte de la «16gica de la eficacia»; no es 
un simple subproducto de esta sino precisamente su condici6n. Por 

13. Ibid., pags. 40·41. 
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ello las desigualdades y la pobreza han vuelto a ser preocupaciones 
centrales en los pianos politico y social. 

La diferencia aun es mayor entre los que cuentan con un em
pleo asalariado a jornada completa y lOS que han quedado condena
dos a trabajos marginados y empleos precarios, los excluidos, los 
desocupados cronicos. Sin nadie que los represente 0 defienda, sin 
portavoces. sin reivindicacion que bls identifique, arrojados fuera 
del sistema con la complejidad de {ados los actores sociales. 

EI "modelo japones» ilustra de mejor forma la nueva estructura 
de los mercados laborales. En el centro, grandes empresas con los 
asalariados cada vez mas calificados y relativamente bien pagados. 
poseedores de un empleo estable, con acceso a la capacitacion inter
ml y en condiciones de defenderse; en la periferia. una multitud de 
empresas pequenas y medianas y algunos contratistas de las pri
meras, que emplean una mana de obra menos calificada. peor paga
da. menos capacitada, menos protegida, y, en el exterior, una reser
va casi ilimitada de mana de obra compuesta por los excluidos del 
sistema. de los que grandes y pequefias empresas pueden abaste
cerse en funcion de sus necesidades. 

En Estados Unidos, los efectos de la desindustrializacion, los 
cambios fiscales y economicos. introducidos durante la adminlstra
cion Reagan. se manifestaron en un aumento de la inequidad social. 
Esta alcanzo, en 1986, el punto mas alto desde post guerra; para ese 
ano la quinta parte mas pobre de la poblacion, que habia gradual
mente mejorado su participacion hasta alcanzar un 7% del ingreso 
nacional a comienzos de los setenta, cayo a 4.6%. Entre 1979 y 1986 
el numero de familias pobres con nilios se elev6 en un 35% y en 
muchas de las areas metropolitanas como Nueva York, Chicago y 
Nueva Orleans, mas de la mitad de los ninos estaban viviendo con 
familias que se encontraban por debajo de la linea de pobreza 

A vez que el desempleo no se reducia, (este alcanz6 un 10% 
en 1982) los subsidios federales de desempleo cayeron a un 32%, 
el mas bajo nivel en la historia de la seguridad social de Estados 
Unidos, desde su aparicion en el New Deal. Un incremento de los 
indigentes senal6 un estado general de dislocaci6n social marcado 
por confrontaciones (muchas de elias sustentadas por razones ra
cistas 0 etnicas). Este proceso dej6 sin cobertura de seguridad me
dica a cerca de 40 millones de ciudadanos, en una de las mas ricas 
naciones del mundo. SI bien se crearon nuevos puestos de trabajo 
durante los afios de la administraci6n Reagan, muchos de ellos fue
ron de ingresos bajos y con seguros sociales deficientes, 10 que 
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marc6 una calda en los ingresos reales cercana al 10%, desde 
1972 hasta 1986. En algunos casos los ingresos familiares se eleva
ron como consecuencia de que mas mujeres estaban entrando a la 
fuerza laboral (14). 

Lo observado en Jap6n y Estados Unidos marca la tendencia glo
bal de cambio en los mercados de trabajo para fines de este siglo. 
Segun Andre Gorz, durante los arios noventa la mana de obra tendera 
a repartirse en tres categorfas en las siguientes proporciones: 25% 
en el nucleo estable, 25% a tItulo permanente en la periferia inme
diata, y 50% en los empleos externos, precarios y no cualificados. 

De este modo, no podemos continuar por mucho tiempo, afir
rna Mouel, jactandonos de nuestra eficacia cuando la mitad del mun
do se muere de hambre. EI Iiberalismo, sin distinci6n del de la de
recha 0 de la izquierda, cae as! en la trampa de sus propias contra
dicciones. Por un lado. afirmara que el mercado es perfectamente 
capaz de resolver las consecuencias sociales y humanas de la ,,16
gica de la eficacia», por el otro, esperara la intervenci6n del Estado 
a base de medidas sociales 0 represivas, seg(tn las tendencias. pa
ra disimular el aumento del desempleo, de la precariedad y la po
breza. 

En estas sociedades montadas sobre la logica de la eficiencia, 
el pobre, segun 10 describe Pascal Bruckner, es el equivalente del 
objeto despues del consumo: un resto que fastidia. No se sabe que 
hacer con esos desechos sensibles que los parses se envlan unos 
a otros. EI problema social pronto coincidira tal vez con el del tra
tamiento de las basuras domesticas: problemas de ecologra, gestion 
de los sobrantes humanos y materiales. 

4. 	 La posmodernidad y la emergencia de modos de acumulaci6n 
de capital mas flexibles 

Lo posmoderno, en palabras de Fdredric Jameson, s610 puede 
comprenderse en terminos de esta nueva realidad de las institucio
nes econ6micas y sociales: Una realidad inmensa, amenazadora, y 
solo oscuramente perceptible. 

EI hiperespacio posmoderno ha conseguido trascender definiti 
vamente la capacidad del cuerpo humano individual para autoubicar

14. Harvey, D. Op. cit. pags. 331. 
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se, para organizar perceptivamente el espacio de sus inmediaciones 
y para cartografiar cognitivamente su posicion en un mundo exte
rior representable. Nuestra mente es incapaz de confeccionar el 
mapa de la gran red comunicacional descentrada. multinacional y 
global, en la que, como sujetos individuales, nos hallamos presos. 

Este espacio posmoderno, 0 multinacional como 10 llama Jame
son, no es meramente una ilusion 0 una ideologfa cultural, sino que 
tiene una solida realidad historica ~ soclo-economica) apoyada en 
esa tercera gran expansion planetalla del capitalismo (una expan
sion que sucede a las etapas anteriores de los mercados nacionales 
y del antiguo sistema Imperialists, que tuvieron cada una de elIas su 
propia especiflcidad cultural que produjeron nuevos tipos de espa
clos adaptados a sus dinamicasl. 

Si en otro tiempo las ideas de una clase dominante (0 hegemo
nica) configuraron la ideologfa de la sociedad burguesa, actual men
te los parses capitalistas desarrollados son un campo de heteroge
neidad discursiva y estilfstica carente de norma. Unos amos sin 
rostra siguen produciendo las estrategias economicas que constri
nen nuestras vidas. pero ya no necesitan (0 son incapaces de) im
poner su lenguaje; y la posliteratura del mundo tardocapitalista no 
refleja (inicamente la ausencia de un gran proyecto colectivo, sino 
tamblen la cabal inexistencia de la vieja lengua naciona!. 

Par ella. argumenta Jameson, si alguna vez lIega a existir algu
na forma politica de posmodernismo, su vocacion sera la invencion 
y el diserm de mapas cognitivos globales, tanto a escala social co
mo espacial (UI). 

Esta es la tarea que afronta el profesor de la Universidad de 
Oxford, David Harvey. En su trabajo "The condition of Postmoder
nity", afirma que existe alguna clase de relaci6n necesaria entre el 
surgimlento de las formas culturales posmodernistas, la emergencia 
de modos mas flexibles de acumulacion de capital y el nuevo cam
po de comprension de tiempo y el espacio en la organizacion del 
capitalismo. 

Estas relaciones son ilustradas por Harvey en el cuadro 5, en 
el cual campara las caracteristicas del modernismo fordista frente 
a la posmodernidad flexible, tendencias que se internalizan de ma
nera contradictoria dentro de la logica del capital. 

15. 	 Jameson, F. El posmodernismo 0 la 16gica cultural del capitalismo 
avanzado. Ediciones Paid6s, Barcelona, 1991, pags, 101-121. 
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De acuerdo con Harvey, el modernismo fordista se encuentra 
lejos de la homogeneidad. Sin embargo, existe en el una tendencia 
a la fijacion y la permanencia: el capital fijo es el factor basico en 
la produccion masiva; la sociedad se concibe como estable. los 
bienes y servicios estan estandarizados y los mercados son homo
geneos. La influencia polltica, economica y de poder constituyen una 
estructura homogenea. Se sostienen teorfas y metateorfas facit
mente identificables. Hay una gran confianza en el crecimiento ma
terial yen la racionalidad tecnico-cientifica para controlar las «Ieyes» 
de la naturaleza y de la sociedad. 

EI posmodernismo flexible. por otra parte, esta dominado por 
la ficcion, la fantasia, la inmaterialidad (particularmente del dine
ro), el capital ficticio, las imagenes, 10 eflmero, mayor oportunidad 
y flexibilidad en las tecnicas de produccion, en los mercados de tra
bajo y nichos de consumo. 

Dentro de la matriz propuesta por Harvey nunca existe una 
configuracion fija, excepto en la declinacion entre el centralismo y 
el descentralismo, la autoridad y la deconstruccion, la jerarquia y la 
anarquia, la permanencia y /a inestabilidad, el detalle y la division 
social del trabajo (para listar s610 unas de las muchas oposiciones 
que pueden ser identificadas). La principal categoria de distincion 
entre el modernismo y posmodernismo desaparece, para ser reem
plazada por el examen del flujo de relaciones internas dentro del 
capitalismo como un todo. 

EI grado de fordismo y modernismo, ode flexibilidad y posmo
dernismo, puede variar en el tiempo y de un lugar a otro, depen
diendo en qua configuraci6n genera mas ganancia y en cuales no. 

Contra esta imagen difusa del posmodernismo son necesarios 
los mapas cognitivos globales, tanto a escala social como espacial. 
que describe Jameson. Sobre las bases de una renovada economia 
politica y un enriquecido materialismo historico es posible comen
zar por entender la posmodernidad como una condicion historica y 
geogratica. Estos han de constituir la base crftica para recuperar la 
narrativa en contra de la imagen, la etica en contra de la estatica. 
Para construir y posibilitar las heteroutopias individuales en un pro
yecto global de sociedad. Una renovacion de lel economfa polftica y 
del materialismo historico y geogrMico. a la manera como 10 propo
ne David Harvey, puede por sf mismo promover la adherencia a un 
nuevo proyecto de iJustracion. 

Cuadro 5 

Modernldad fordista Versus Posmodernidad Flexible, 0 Ie 

interpretaci6n de tendencias opuestas en la 


sociedad capitalista como un todo 


Modernidad fordista Postmodernidad flexible 
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Cuadro 5 

Modernidad fordista Versus Posmodernidad Flexible. 0 la 

interpretaci6n de tendencias opuestas en la 


sociedad capitalista como un todo 


Modernidad Postmodernidad 

Economias de escala/codigo Economias de espectro/idiolecto/ 
master/ jerarqufa/homogeneidad/ ~arquia/diversidad/divisi6n so
division detallada del trabajo. cial del trabajo. 

Paranoia/alienacion/sfntoma Esquizofrenia/descentraci6n/de
vivienda publica/capital monopo· seo/ destechados/empresarismo. 
lista. 

Proposito/designio/maestria/ Juego/eleccion/exhaustividad/ 
determinacion/capital de produc Indeterminacion/capital ficticio/ 
ci6n/universalismo. localismo. 

Poder del Estado/sindicatos/esta Poder financiero/individualismo/ 
do benefactor/metr6polis. neoconservatismo/contraurbaniza

ci6n. 

Etica/dinero en mercancia/ Estetica/dinero especulativo/el es

dios el padre/materialidad. piritu santo/ inmaterialidad. 


Produccion/originalidad/ Reproduccion/pastiche/ec1epticis

autoridad/trabajadores mol profesionales/comercialismo/ 

calificados/vanguardismo/ politica carismatica/retorica. 

politicas de grupos de interest 

semantica. 


Centralizacion/totalizacion/ Descentralizaci6n/deconstruc

sintesis/negociacion colectiva cion/ antitesis/contratos locales 

Gerencia operacional/codigo Gerencia estrategica/idiolecto/ 

master/falico/tareas androgeno/tareas multiples/segui. 

individuales/origen. miento. 


Metateoria/narrativa/profundi Juegos de lenguaje/imagen/super

dad/ produccion masiva/polftica ficie/ produccion a pequeJia esca

clasista/racionalidad tecnico-cien la/movimientos sociales/pluralis

tifica. mo. 


Utopia/arte comprometido/ Heteroutopias/espectaculo/traba

concentracion/trabajo jadores flexibles y dispersos/capi

especializado / consumo colectivo tal simbolico. 


Funcion/representacion/industria Ficcion/autorreferencia/servidos 

significada/etica protestante del significan tes / contrato temporal/ 

trabajo/producdon mecanica. reproducd6n electr6nica 


LIegar a ser/epistemologfa/ Laissez-faire/de industrializaci6n/ 

regulaci6n/renovamiento urbano/ geopolfticalefimeralidad/espado. 
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La cuesti6n tambh3n es cultural. Como ha dicho Alain Touraine, 
una defensa cultural de la cual pueda devenir l!na lucha social y po
litica, contra este mundo de burocratas, fuerzas represivas, mana
gers, trabajadores de «nuevo tipo» y renovados fetiches e ideologfas, 
contra esta vida en la que uno se pregunta final mente si sirve para 
algo mas que para "hacer funcionar la maquina". 

Esta revoluci6n de tipo cultural presupone una revolucion cul
tural que, tanto a nivel de los comportamientos individuales como 
a nivel de los comportamientos sociales, extirpe el principio del 
rendimiento, la etica de la competici6n, de la acumulacion y de la 
lucha por la vida, para afirmar la supremacfa de los valores de reci
procidad, de ternura, de gratuidad y de amor a la vida en todas sus 
formas (16). Una nueva cultura que implique una relaci6n mas equili
brada de la sociedad con la naturaleza sin sacrificar el bienestar de 
las generaciones futuras. Una sociedad civil menos sometida, me
nos pasiva, menos explotada, que de paso a una ciudadanfa activa, 
I1berandose, autonoma frente al principe y el gerente (17). 

En resumen, las notas que les he resumido alrededor de los cua
tro fen6menos descritos -en la cultura, en la eplstemologfa, en la 
conformaci6n de sociedades y de los mercados laborales y en las 
nuevas logicas del capitalismo- s610 tenlan como propos ito mos
trarles las ambivalencias y paradojas de la situacion posmoderna. 

16. 	 Gorz, A. La utopia contra la modernidad, en Colombia el despertar de 
la Modernidad. Santafe de Bogota, Editorial Foro Nacional por Co
lombia, 1991, pag. 206. 

17. 	 Fuentes, C. Mexico: reflexiones de fin de siglo, en Magazin dominical 
de El Espectador, numero 530, junio de 1993, pag. 5. 
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