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que  explican la  desaparición de Italia como un país innovador en

los seguros, el posterior dominio de Gran Bretaña del  sistema de

seguros global, el lento desarrollo de los seguros en  Francia en la

segunda mitad del siglo xix, la destrucción de la industria alemana

de seguros debido a la Primera Guerra Mundial y  la inestabilidad

macroeconómica que  siguió, el aumento del reaseguro en  Suiza, la

larga lucha de las aseguradoras españolas contra la debilidad de la

demanda interna y la fuerte competencia internacional, la manera

en que el Estado paralizó a las compañías de seguros en Rusia des-

pués de un periodo de relativa indulgencia regulatoria en  el siglo

xix, y muchas otras historias nacionales importantes e  interesantes.

Lo que los lectores no obtendrán de este libro son muchos

detalles acerca de cómo en realidad las aseguradoras dirigían

sus negocios. Las tablas de mortalidad se  mencionan solamente

8 veces en todo el volumen, y  su creación y uso no se describen

cuidadosamente en ninguna parte. Lo  mismo  puede decirse de las

tablas de seguros contra pérdidas de propiedad, técnicas de conta-

bilidad, carteras de inversión, estrategias de ventas y otros aspectos

técnicos de las empresas de seguros. Conceptos económicos bási-

cos como la  información asimétrica (selección adversa, riesgo

moral, costes de agencia) también son en gran medida ignorados.

Por otra parte, debido a  la organización geográfica del material,

los lectores interesados en tipos específicos de seguros necesi-

tarán consultar varios capítulos. La información sobre el seguro

de salud, por ejemplo, está distribuida en al menos 30 páginas

diferentes.

Sin embargo, las señaladas en  el párrafo anterior son nimieda-

des cuando se comparan con la principal debilidad del libro, su

escasez de datos sobre la industria aseguradora, especialmente de

datos comparativos internacionales. Solo alrededor de una docena

de  tablas aparecen a  lo largo del libro, y  muchas de sus páginas

no presentan ninguna cifra. Los editores consideran que  los datos

son tan intrascendentes que ni siquiera se molestaron en  elaborar

un índice de tablas, tal vez para ocultar el hecho de que la mayo-

ría de los capítulos no proporcionan datos sistemáticos en absoluto;

todos los capítulos contienen algunas cifras, por supuesto, pero solo

de forma selectiva y de pasada. Si los editores hubiesen examinado

más  a fondo los datos del  mercado, podrían haber asignado más

páginas a  algunos estudios de caso (como Estados Unidos) y  menos

a otros (como Rusia y Corea). Datos más  sistemáticos y compara-

tivos también hubieran dado a  los lectores una idea más  clara del

desarrollo y la importancia de la industria aseguradora a  lo largo

del tiempo.

En cualquier caso, quiero recalcar que los editores han hecho un

trabajo excelente describiendo el desarrollo de los principales tipos

de seguros en los mercados más  importantes de todo el mundo.

Cualquier persona interesada en la historia de los seguros en  cual-

quier parte del mundo debería comenzar con World Insurance.
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La Revolución Industrial ha sido uno de los temas protagonistas

de los debates en  el ámbito de la historia económica y perma-

nece en continua revisión desde diferentes enfoques científicos.

Desde mediados del siglo xx,  el debate académico se  ha centrado en

3 aspectos principales: el binomio entre la  discontinuidad o el con-

tinuismo que supuso el proceso; el periodo histórico que abarcó

el fenómeno, y, por último, la conveniencia en el uso del término

industrial. La investigación permanece abierta y  se ha enriquecido

con nuevos datos, enfoques y argumentos cada vez más  comple-

jos. Este libro ofrece una mirada retrospectiva de las revoluciones

industriales desde una perspectiva histórica, pero haciendo espe-

cial hincapié en el papel representado por los trabajadores. Al fin y

al cabo el ser humano ha sido el principal protagonista de la  historia

económica. Primero, porque luchó por la supervivencia, a  través de

la búsqueda de alimento y  refugio. Más  tarde, porque amplió sus

aspiraciones y  centró sus esfuerzos en mejorar su bienestar. Den-

tro de la interpretación rupturista por la que se decanta el autor, la

Primera Revolución Industrial marcó un punto de inflexión en  este

proceso. A partir de aquí, nos plantea la  pregunta de si el Estado del

Bienestar del que gozan la mayoría de los países más  desarrollados

del mundo puede ser interpretado como un eco a largo plazo de la

industrialización (aunque cabría destacar en este punto la excep-

ción del caso estadounidense, que hubiera merecido una pequeña

reflexión en el libro). Su respuesta es afirmativa, al encontrar una

estrecha relación entre la transformación de los estados liberales

clásicos en providenciales primero, y en benefactores después, el

crecimiento económico sostenido derivado de la  industrialización

y el avance hacia la democratización social y política, reclamada por

los trabajadores industriales y asumida como una reforma necesa-

ria por parte de la burguesía más  progresista. La confluencia de estos

factores permitió una redistribución más  equitativa de la riqueza

en el largo plazo, que ha culminado en los Estados del Bienestar.

Este tamiz va tejiendo el guión del libro, que está dividido en

3 grandes bloques que se corresponden cronológicamente con los

siguientes binomios: Primera Revolución Industrial y Estado Liberal

(1750-1870), Segunda Revolución Industrial y Estado Providencial

(1880-1945), Segunda Revolución Industrial y Estado del  Bienestar

(1945-1973). El desglose del segundo y tercer periodo viene

marcado por la transformación de la acción del Estado en asuntos

económicos y sociales dentro de un marco de continuidad básica en

lo que concierne a la estructura económica y la  tecnología. Cada blo-

que presenta una organización similar: primero, el  autor analiza de

manera sintética los grandes cambios en el ámbito de la producción

y del mercado derivados de los procesos de industrialización en

cada etapa, y el papel representado por el factor humano; segundo,

analiza las transformaciones institucionales que acompañaron al

progreso económico y la transformación del Estado Liberal clásico

en Providencial y, más  tarde, en  Estado del Bienestar. Esta pers-

pectiva nos permite observar cómo el capitalismo «se humanizó»

en  el largo plazo a  medida que avanzaba el progreso económico.

La Primera Revolución Industrial, protagonizada por Gran

Bretaña, supuso un formidable proceso de crecimiento económico

y acumulación de capital que  exigió mayor cualificación y nue-

vos hábitos de trabajo entre los obreros, necesarios para el nuevo

modelo de producción en  fábrica. Dentro de este contexto, en el

que asistimos a  la formación del proletariado como clase social,
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la capacidad de negociación de empresarios y  trabajadores resultó

desigual, ante la falta de un marco de relaciones laborales regulado y

el abstencionismo del Estado Liberal, ocupado en  el mantenimiento

de la ley y el orden. La proliferación de abusos y la desigualdad social

en la distribución de la renta alimentó el germen del sindicalismo

obrero, sobre todo desde mediados del siglo xix.  ¿Quiere decir esto

que los niveles de vida de los obreros no mejoraron durante esta

primera fase? El complejo debate historiográfico existente sobre

este asunto continúa abierto ante el problema de la ponderación

de las variables del nivel de vida, pero parece claro que la clase tra-

bajadora sostuvo el peso más  gravoso en las primeras fases de esta

modernización mundial.

La segunda parte del libro analiza los cambios tecnológicos,

estructurales y organizativos durante la primera fase de la Segunda

Revolución Industrial (1870-1945) en un marco de expansión de los

mercados y de concentración empresarial. En particular, el autor

se detiene de manera especial en  la economía mundial durante el

periodo de entreguerras, protagonizada por el estallido de la  Gran

Depresión, el problema del desempleo y  las vías de salida aplicadas

por los principales países afectados. Por lo que se refiere al factor

trabajo, durante esta etapa el progreso económico vino protagoni-

zado por los nuevos métodos de organización científica del  trabajo

(Taylor y Ford), importantes conquistas del movimiento obrero en

la regulación sociolaboral, una mayor democratización de los paí-

ses con la expansión del  derecho de voto y el nacimiento del Estado

Providencial. Estas tendencias se  vieron consolidadas durante la

Edad Dorada del capitalismo (1945-1973), protagonista de la ter-

cera parte del libro.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los principales países capita-

listas experimentaron efectos positivos sin precedentes tanto en el

crecimiento económico como en el bienestar social. En particular,

los trabajadores se vieron beneficiados por una doble vía: por

un lado, la regulación de las relaciones laborales en un marco de

expansión de sindicatos y  negociación colectiva; por otro, las polí-

ticas de protección social y  protección del empleo desarrolladas

por el Estado. Estados Unidos consolidó su liderazgo en el marco

económico e  impuso su modelo de gerencia empresarial, a la vez

que triunfaba la producción en masa y se  expandían las  multina-

cionales en  un mundo cada vez más  globalizado y competitivo. Por

otro lado, el modelo británico de Estado del  Bienestar vigente en

la  segunda posguerra mundial (Plan Beveridge) abrió el camino

hacia una nueva concepción del bienestar en  Europa. Sin embargo,

esta época dorada tenía unos límites que se  pusieron en evidencia

en  1973, dando lugar a un nuevo escenario económico empresarial

que ha sido denominado como segunda ruptura industrial. El

impacto de la  crisis económica sobre las relaciones laborales y los

modelos de Estado del Bienestar en Europa ha resultado dramático,

tal y como se ha puesto en evidencia en las últimas décadas. A

pesar de las  dificultades de este último periodo, el autor defiende

la necesidad, conveniencia y viabilidad de mantener el Estado del

Bienestar. A este  respecto, se  echa de menos en  el libro un análisis

algo más  profundo sobre los últimos 30 años, que se cubren solo

con algunas pinceladas y un reflexivo epílogo final.

Finalmente, el autor reserva los 2 últimos capítulos para ofre-

cer un pequeño apunte sobre el caso español. Aquí se pone en

evidencia el retraso histórico del país tanto en el  proceso de

industrialización como en la transformación del Estado Liberal

hacia el bienestar. No obstante, y a  pesar de los obstáculos, el pro-

ceso avanzó siguiendo la  senda de otros países europeos, aunque

con algunas discontinuidades, como sucedió en la  etapa franquista.

En conjunto, este libro pone en valor la contribución de los traba-

jadores en  los cambios históricos del  proceso de industrialización

y de la  construcción del Estado del Bienestar, y nos permite refle-

xionar sobre lo que debería ser el fin  del  crecimiento económico

y de las  políticas económicas, esto es, la mejora en el bienestar de

la población, un aspecto obviado con demasiada frecuencia en  los

últimos tiempos.
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En La última globalización y el renacer de  los negocios familiares en

el mundo Paloma Fernández Pérez demuestra el papel prominente

que la empresa familiar ha tenido en la  creación de lo que puede

llamarse la tercera era de globalización desde los años ochenta del

siglo xx.  En este estudio introductorio la  autora se plantea 2 obje-

tivos. El primero es meramente empírico, ya  que más  que  analizar

se muestran datos para comparar grandes empresas que han man-

tenido la familia como pilar organizativo de la empresa y  que han

conseguido, como lo hicieran otras donde la  familia no se  mantiene

en el ejecutivo, extender sus negocios a  nivel mundial y  llevar a

cabo un proceso de diversificación de sus actividades.

El segundo objetivo del  libro es de carácter historiográfico. Fer-

nández Pérez propone que los estudiosos y  analistas de empresas

del siglo xx vuelvan, como lo hicieran en  Estados Unidos a  través

de centros especializados en la empresa familiar, a centrarse en

aquellos aspectos en los que se originan tanto la  empresa como la

emprendeduría familiar. Este esfuerzo, señala la autora, debe diri-

girse a economías emergentes en  las que las empresas familiares

que se han creado y  han crecido en las últimas 6 décadas han sido

poco estudiadas. Tal enfoque debe, a  su vez, centrarse en  cuestionar

la idea de que el modelo de empresa familiar sea absolutamente

diferente del  definido por Alfred Chandler en  los años setenta,

caracterizado por la integración vertical y la diversificación de las

actividades dentro de una empresa.

La última globalización y  el renacer de  los negocios familiares en

el mundo define la empresa familiar como un ente dinámico que

se transforma y adapta no solo a los cambios sociales, políticos y

económicos de una determinada región, sino también a los que se

producen a nivel mundial. El capítulo segundo presenta datos de

más de 200 grupos empresariales y empresas familiares en paí-

ses desarrollados y en emergentes. Esta información constituye

una buena muestra de la  importancia de la empresa familiar en

el mundo empresarial contemporáneo y también de la diversidad

de sectores en los que este tipo de empresa desarrolla su actividad.

Para el caso de Estados Unidos, como explica el capítulo tercero, los

historiadores y estudiosos se han hecho eco de tal dinamismo. Para

el caso de países con economías emergentes, los datos que ofrece el

capítulo segundo de esta obra son solo una introducción para empe-

zar a poder entender la «revolución silenciosa»  que las empresas

familiares han llevado a cabo en los últimos años. La compilación

de datos de empresas familiares constituye otra barrera para los

estudiosos, como apunta Fernández Pérez a lo largo de este tra-

bajo, tanto por la  naturaleza de las mismas y los problemas que

pueda acarrear la transparencia por parte de las empresas como

por la diversidad de medios de comunicación y sectores que dichas

empresas emplean.
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