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La constitución política del presente 
 

En la primera parte de la obra se desarrollan tres líneas principales, una es la 
constitución nueva del poder político y su desarrollo a escala global, generando una trama 
ante ¿Cómo se constituye la política en el presente?, y se narra visualizándola como un 
“Imperio”, que significa “orden” jurídico global y fuente supranacional reguladora de la vida 
cotidiana, con carácter formal sin cuestionar sobre su capacidad de atender las 
necesidades y problemáticas que aquejan a la totalidad1. 
 

Es este tipo de poder de carácter político, y económico, en una constitución 
“capitalista” un Imperio como poder con acción en una lógica positivista y estructural de un 
gobierno sin gobierno acudiendo a Niklas Luhmann y John Rawls. Así se puede resaltar la 
forma de sometimiento inconsciente efectuado por este sistema mundo que va en 
ascenso en términos de Wallerstein2 y Díaz-Polanco3. 
 

La segunda línea de esta parte puntualiza ¿qué es el biopoder?, así como los 
medios y fuerzas del imperio que producen la realidad social junto con sus 
subjetividades4. Para esta construcción se hace un recorrido de unas tres décadas atrás 
sobre la sociedad disciplinaria, productora y reguladora de costumbres, hábitos y 
prácticas productivas para llegar a caracterizar al Imperio con biopoder que trastoca el 
interior social hacia la vida en sí misma a decir de Foucault. 
 

 

 
1 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio (Massachusetts: E.U.A., 2000). 
2 Immanuel Wallerstein, “El ascenso del análisis mundo, La ciencia social y la búsqueda de una 
sociedad justa”.  En, Conocer el mundo, saber el mundo. El fin de lo aprendido: Una ciencia social 
para el siglo XXI, eds. Immanuel Wallerstein (México: Siglo XXI. Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades UNAM, 2001). 
3 Héctor Díaz‐Polanco, “Identidad, globalización y etnofagia”. En El Laberinto de la identidad, eds. 
Héctor Díaz. (México: UNAM, 2006), 23-67. 
4 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio…  
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Este poder es actualmente ejercido por medio de máquinas que organizan las 

mentes (en sistemas de comunicaciones, redes de información, publicidad etc.) y los 
cuerpos (en sistemas de bienestar, actividades monitoreadas, etc.) hacia un estado de 
alineación autónoma del sentido de la vida5. 
 

Otro aspecto ineludible como parte del impacto de este poder y que lo consolida es 
la legitimidad, de manera propia se inserta la aportación del autor Díaz-Polanco6, quien 
puntualiza que para que se de este fenómeno es necesario tener una identificación por 
medio de la sutilidad, engaño o envolvimiento por los medios materiales que lo 
conforman. 
 

Continuando con la tercera línea que se aborda en el primer capítulo de la obra se 
distinguen como sumamente importantes las posibilidades contra el Imperio: La localidad 
como posición al capitalismo, el multiculturalismo en grupos diversos con prácticas 
particulares y la identidad individual y colectiva como suma de unidades. 
 
Pasajes de la soberanía 
 

En la segunda parte del libro se hace un abordaje nutrido de la soberanía que 
desemboca en el Imperio, a partir de su surgimiento e implicaciones prácticas; se 
desarrolla su configuración en la postmodernidad con un recorrido histórico y deductivo 
(global, nacional y colonial) iniciando en la modernidad en Europa. Paralelo a esto, se 
recuperan cuestiones sobre las dialécticas de la Soberanía Colonial, Colonialismo y 
Subordinación racial, destacando el dominio del Estado-nación, la diferencia racial, el 
surgimiento de la nación y la crisis de la modernidad. 
 

El capítulo parte de la modernidad en Europa con principios como: la 
trascendentalidad política y económica para la configuración del eurocentrismo bajo 
principios sobre la necesidad global de igualdad humana descubierta en el renacimiento7, 
teniendo como consecuencia la autoridad política actual capitalista-europea que opera 
cual aparato de manipulación social con una burocracia combinada: legalidad con 
eficiencia organizacional; título y ejercicio del poder; la política y la policía como 
mecanismos controladores y de castigo.  
 

En dicha línea de soberanía como solución ante el problema de la modernidad, se 
explica cómo se llega a la gobernabilidad y se desencadena el nacimiento del biopoder8. 
Se explica a partir de Foucault como la trascendencia de la primera a la segunda es una 
práctica de administración social en aparatos controladores de la dimensión biológica 
colectiva de la reproducción de la población, es decir, un control de lo físico del ser 
humano. 
 

En este punto se destaca el dominio del Estado-nación y sus estructuras 
ideológicas, que está creando y acentuando problemáticas raciales, fronteras ante la 
igualdad, divisiones y/o posturas donde finalmente se da el surgimiento de la nación y la 
crisis de la modernidad9. Una dominación también mental y cultural. 

 
5 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio…  
6 Héctor Díaz‐Polanco, “Identidad, globalización y etnofagia… 
7 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio… 
8 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio…  
9 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio…  
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Se continúa haciendo un recorrido que va del colonialismo como caída del poder 

de la nación hacía la llamada “soberanía imperial”, de forma general, se enlazan teorías 
posmodernas y pos colonialistas que emergieron desde 1980, como explicación a 
transgresiones significativas que dan cuenta del crecimiento de una red global de 
mercado y su supuesto pasaje soberano. 

 
El punto principal en esta parte es, el establecimiento del mundo imperial desde un 

ciclo soberano donde están en juego el orden civil y natural; en este ciclo, el dominio está 
en todo sitio como en ninguno, generando acentuación constante de la subjetividad para 
que el Imperio tome las diferencias dadas y trabaje con ellas mediante un triple 
imperativo: incorporar, diferenciar, pero sobre todo manejar10. 
 

Existe una característica base que entiende a la soberanía como una red flexible 
de micro conflictos igualándola a corrupción y constituyendo el modus operandi del 
Imperio. La trayectoria que Negri y Hardt describen de la modernidad como crisis porque 
delata las consecuencias por las cuales el mundo se encuentra en una fase de desorden 
y reconfiguración según los intereses de quienes detentan el poder en nombre de la 
configuración de soberanía. 
 
Intermezzo: Contra – Imperio y Pasajes de Producción 
 

En la parte intermedia y la tercera de la obra se aborda una adolescencia del 
régimen de producción y el requerimiento de uno que tenga como fin, neutralizar 
obstáculos y obstinaciones al Imperio y el mercado mundial, por ello es preponderante dar 
paso a cualquier alternativa a un nivel igualmente global. 
 

Los autores afirman que la configuración espacial del mundo ha cambiado, 
expandiéndose el entramado de relaciones de explotación capitalista, “no sólo limitándose 
a la fábrica sino tendiendo a ocupar todo el terreno social”. Se menciona como ejemplo la 
gobernabilidad disciplinaria como producción de una sociedad con características 
específicas11. 
 

La movilidad laboral se configura como política activa y establece una postura 
política pública. Se coincide con esto, porque el poder de índole económico, manejo de 
capital en todas sus formas y de cualquier otro tipo que de él se desprenden se 
interrelacionan con cualquier lucha en su contra como: Las guerras, la miseria, el 
empobrecimiento y la esclavización que derivan de él esta deberá ser también una lucha 
a fin de convertirlo no-global imperial.  
 

Con este panorama, la obra está dotada de aspectos como Resistencia, Crisis y 
Transformación, donde se realza la demanda del trabajador en contra de los mercados 
laborales, la separación de círculos en la sociedad, la fortaleza de los campos laborales y 
sus jerarquías de mando abstractas las, aquí se colocan el (Taylorismo y el Fordismo) 
como ejemplos de lo que se denomina ordenamiento del proceso social de producción. 
 
 
 
 

 
10 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio…  
11 Michael Hardt & Antonio Negri, Imperio…  
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Declinación y Caída del Imperio 
 

En esta última parte del libro, se rescatan medidas de diferente carácter para el 
combate del poder capitalista: medidas reales como movimientos de revolución política y 
principalmente la virtualidad; la generación y corrupción; la diversidad de razas y 
finalmente la multitud contra el Imperio, los autores describen de manera preponderante la 
evolución que se ha tenido en la tecnología lo cual nos permite percatarnos de la 
dinámica funcional en la que nos envuelve este poder Imperial, dicha postura es la 
alternativa que muestran los autores como punto de partida para que se dé un proceso de 
rompimiento contra éste, ya que nos encontramos inmersos en una  sociedad que se ve 
afectada de manera considerable en aras de la gran evolución digital y sobresalida del 
capital global12. 
 

Se plantean en esta última parte dimensiones importantes como generadoras de la 
caída del Imperio que comienzan por la base de corrupción con el que opera, añadiendo 
también como se generaría el periodo de crisis del mismo a partir de la conciencia de que 
somos dueños del mundo, esta sería la base para generar un poder que se emplee 
positivamente reorganizando la política y los ámbitos de su regulación lo que está 
directamente en contra del biopoder13. Se reconoce con el crédito que merezca de cada 
lector, el corpus de ideas que se desarrolló en el libro para poder plantear esta declinación 
o proceso de lucha contra la realidad actual capitalista y a partir de ella poder al menos 
dilucidar algunos de los mecanismos que las multitudes y empleo de las tecnologías 
entrelazadas para la generación de diferentes acciones y en pro de una conciencia de 
liberación.  
 
Trayectoria de los autores reseñados 
 

Michael Hardt y Antonio Negri, ambos autores postmarxistas y reconocidos por su 
trabajo en colaboración, teniendo como principal obra la que se rescata para la presente 
reseña. El primero nacido en Washington, D.C, Estados Unidos y considerado un teórico 
literario, filósofo y político graduado de la universidad de Duque14. Toni Negri, es un 
filósofo y pensador italiano, que ha destacado por un papel activo dentro del ámbito 
político dentro del movimiento de la nueva izquierda italiana15. 
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